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2 COMUNIDAD DE ARAGÓN 
 
 
2.1 HUESCA 
 
2.1.1 La Misión francesa del Alto Aragón 
 
La Misión francesa del Alto Aragón se había formado de las comunidades protestantes 
francesas de los Bajos Pirineos y funcionaría desde 1919 a 1936. Sus directores serían 

Alberto Cadier y Salvador Ramírez y 
tendrían su centro de actividad en Jaca 
con iglesia y escuelas pertenecientes a la 
Iglesia Evangélica Española desde 1920. 
En la primavera de 1931 Pio Baroja 
escribía para un periódico madrileño 
sobre el desarrollo de los juicios en el 
cuartel de Vitoria sobre los implicados en 
la insurrección republicana de diciembre 
de 1930. E l escritor tomó muchos detalles 
de la cuidad y no se olvida de la labor de 
la Misión del Alto Aragón. 

 [...] En el terreno educativo, -dice Baroja- 
la iglesia ejercía igualmente el papel 
destacado y disponía de varios colegios en la 

ciudad. El alumnado masculino se repartía entre los Corazonistas y los Escolapios. Los 
Escolapios, la institución educativa religiosa con más raigambre en la ciudad, estaban en el 
entonces casi bicentenario edificio de la calle Mayor y ofrecían también la posibilidad de 
obtener el bachillerato. El alumnado femenino tenía la posibilidad de acudir al colegio de Santa 
Ana, en la calle del coso. Además de estas Órdenes religiosas en la calle Bellido estaba el colegio 
mixto de los "protestantes", como se conocía a la " Misión Francesa del Alto Gallego" que tenía 
en Jaca la Iglesia Evangélica Española desde 1920. Estaba dirigida por el reverendo Salvador 
Ramírez y "acogía a los alumnos que no tenían plaza en las escuelas nacionales y a los que eran 
rechazados por las Órdenes religiosas porque no podían pagar las cuotas o por ser de 
mentalidad deficiente"[...] 
Otra de las personas que trabajó en la Misión francesa del Alto Aragón fue Benjamín 
Heras. García Rubio lo describe como “Cordial, sencillo, amable cuya casa siempre 
estuvo abierta para cualquier persona que tuviera necesidad de él. Enérgico y 
trabajador infatigable, pero al mismo tiempo sabiendo muy bien la responsabilidad que 
había adquirido cuando accedió al pastorado, mostrando en todo momento una 
vocación rayando el límite de sus fuerzas y posibilidades. 

 

Familia Cadier 
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 Nació en Pradejón (Logroño) en el año 1906. Hijo del pastor de Logroño, don Domingo 
Heras y de doña Ascensión Benito, maestra de las escuelas evangélicas de Zaragoza, donde su 

esposo ejerció más tarde su pastorado. 

 Siendo muy joven, después de terminado el 
bachillerato, empezó sus experiencias en la Iglesia como 
maestro en las escuelas evangélicas de Bilbao, junto al 
pastor don Carlos Araujo. Abriéndose el Seminario 
Evangélico en Madrid, en la calle Noviciado,5, pasó a ser 
uno de los primeros alumnos del mismo. Terminados sus 
estudios y como ampliación de los mismos, ingresó en la 
Facultad de teología de Montpellier, donde cursó dos años 
más, adquiriendo un perfecto dominio del francés, lo cual le 
sirvió para mantener estrechas relaciones con las Iglesias 
francesas del país vecino. 

 Formado intelectual y teológicamente, fue llamado 
por la Misión Metodista de Cataluña para su primer 
pastorado en Pueblo Nuevo (Barcelona), ejerciendo tanto 

de maestro como de pastor. 

 En el año 1932 dejó dicho pastorado para atender la llamada de la Misión Presbiteriana 
en España, en Zaragoza, en donde su padre había sido pastor y su madre maestra, iglesia que 
en aquel entonces pasaba por una crisis que la había diezmado. Contrajo matrimonio en aquel 
mismo año con doña Eulalia Montel. En Zaragoza demostró verdaderamente su vocación, su 
arrojo, su valía y su entusiasmo. 

 Llegada la guerra española en 1936, empezó otra etapa de su vida y aun de su trabajo. 
Como pastor evangélico sufrió persecución como otros creyentes evangélicos. Él no fue una 
excepción. Se le detuvo y se le concentró como a tantos miles de españoles aragoneses en la 
plaza de toros de Zaragoza, sin acusación alguna. De allí pudo salir gracias a la intervención 
providencial de un residente alemán de influencia política en Zaragoza, y con un salvoconducto 
del gobernador civil, pudo pasar a Jaca y refugiarse en la casa pastoral que tenía la Misión 
Francesa del Alto Aragón, concretamente en el domicilio del pastor D. Salvador Ramírez. 
Mientras tanto, patrullas, más o menos controladas, registraban su domicilio y su iglesia 
buscándole. Mientras dura su exilio en Jaca, y habiendo fallecido el pastor Ramírez, atiende a 
la sufrida y pequeña congregación fortaleciéndola con su aliento y firme fe. 

 Terminada la guerra civil, y en tiempos todavía revueltos y difíciles, vuelve a Zaragoza 
para hacerse cargo de la congregación aragonesa, cuyo lugar de cultos, en la calle San Pablo, 
había sido saqueado y expropiado por el régimen franquista y por la iglesia católica de la misma 
calle, que se apropió de los bancos y del armónium, por lo que tuvo que celebrar los cultos en la 
casa de sus suegros, donde fue a vivir. Recuerdo todavía los cultos en esta casa donde todos los 
domingos el despacho pastoral y el dormitorio conyugal se convertía en la clase para la Escuela 
Dominical. A continuación, se celebraba el culto con toda solemnidad en el comedor contiguo 
y en el pasillo, para dar cabida a todos los asistentes. La visita de la policía de lo social era 
presente en muchos cultos, a fin de tomar nota de lo que allí se decía. La señal de la presencia 
de la policía era la oración final de intercesión de D. Benjamín “pedir por el jefe del gobierno y 
nuestras autoridades”. 

 D. Benjamín tenía una familia numerosa, y las ayudas del extranjero eran pocas e 
insuficientes. Tanto era así que tuvo que dedicarse a un trabajo secular, de agente comercial, 

Benjamín Heras 
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que él transformó pronto en un verdadero pastorado itinerante, visitando regularmente, 
mientras hacía su trabajo, las congregaciones de Santander, Bilbao, San Sebastián, Logroño, 
Pradejón, Jaca, Lalueza y Tauste…, alternándose con los pastores de Madrid que también se 
desplazaban hasta el Norte de España para mantener y fortalecer los pequeños grupos 
diezmados que todavía quedaban en aquellos lugares. 

 Con la valiosa colaboración de miembros venidos de Jaca y de pequeños pueblos de la 
Región, consolida la iglesia de Zaragoza y, con la ayuda inestimable de la “Misión Francesa del 
Alto Aragón”, compra una casa en la calle de Madre Sacramento, 34, en donde piensa tener un 
nuevo lugar de cultos en propiedad. 

 El deberá partir requerido por el Circuito Metodista de Barcelona para hacerse cargo 
de la iglesia de Tallers, y tras tres o cuatro años de estancia en Barcelona, y debido a una cierta 
tensión con el Superintendente de la Misión Metodista, la Comisión Permanente de la IEE le 
encarga el pastorado de Málaga, que, por carecer de pastor durante muchos años, aunque 
había sido atendida con toda fidelidad por el evangelista Sr. Pimentel, había quedado reducida 
a la mínima expresión. Nuevamente a empezar la reconstrucción, como en Zaragoza y como 
en las iglesias del Norte. Y él, con su actividad de siempre, con su buen ánimo peculiar y con su 
entrega y simpatía desbordantes, rehace la congregación, hasta tal punto que llegó a ser la más 
numerosa de toda Andalucía.  

 Aparejada a la iglesia de Málaga pastoreó también la de Los Rubios, y comienzan sus 
trabajos por la construcción de una Residencia en la ruinosa propiedad de esta iglesia. Durante 
los veintitrés años que duró su pastorado celebró campamentos de niños y de jóvenes. Invirtió 
muchos años en convencer a todos de la necesidad de una Residencia para lo cual buscó apoyos 
en el extranjero y nacionales, y cuando parece próxima la hora de edificar, el Señor le llamó a 

su presencia, el día 23 de septiembre de 1977. 
Las hazañas de los Cadier (Freres Cadier), cinco hijos de 
Alfredo Cadier pasarán a la historia del alpinismo y 
también a la leyenda del protestantismo. Publicaron en 
1904 una relación de sus viajes y conquistas en la 
histórica obra Au pays des Isards 

 En el país de los Sarrios— en varios tomos. La deuda 
española con los Cadier es mucha. Comenzando por el 
padre Alfredo Cadier, que era pastor desde 1871 de la 
iglesia protestante de Osse en Aspe, reducto reformista 
del Béarn y que apostó por la Misión francesa del Alto 
Aragón. Casado con Helen Bost, tuvieron siete hijos: dos 
hembras, Marie y Marguerite, y cinco varones: George, 
Henri, Albert, Edouard y Charles (los hermanos Cadier). 
Excepto Henri, abogado, y Edouard, ingeniero, el resto 

de los hijos varones eligieron también la vida pastoral. Realizaron un total de catorce 
viajes al Alto Aragón entre 1906 y 1911. 
El considerado primer viaje de la misión fue al estilo Cadier: de Osse en Aspe a Urdués 
por el puerto de Bernera en pleno invierno. ¿La razón? Visitar a una familia que 
abandonó Oloron para encargarse de la hacienda familiar ante la enfermedad de sus 

Hermanos Cadier 
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progenitores. Albert prometió a esta familia chesa de protestantes hacerles una visita 
y continuar con las enseñanzas. Pero ¿cómo se lanzaron esta familia de aventureros 
hugonotes a evangelizar el Alto Aragón en las ideas de Lutero? 
Mucho antes de la Gran Guerra, el Béarn en general y Oloron Saint Marie en particular 
ha sido el destino de muchos emigrantes aragoneses. Se fueron para trabajar en la 
agricultura o como obreros, primero en las fábricas de calzado de Oloron y después en 
la gran obra del ferrocarril transpirenaico en la vertiente francesa, donde en la 
primavera de 1914 ya se había inaugurado el tramo Oloron-Bedous. Ante esa masa de 
analfabetos llegada del sur, los Cadier, educados en ideas progresistas y, como buenos 
protestantes en suelo católico, de tendencias izquierdistas, se vuelcan sobre esa 
población y les hacen llegar la solidaridad y comprensión de una parte de la sociedad 
bearnesa. Para los Cadier, que siendo unos niños habían ascendido el Aspe y el Bisaurín, 
y conocían las condiciones de vida por estos parajes, la mayor sorpresa no era la miseria 
económica de los altoaragoneses, sino “la miseria psíquica y moral que demostraban”. 
El matrimonio Henri-Nelly Cadier se pone en contacto con su hermano Albert, que a 
partir de entonces vive entre Osse y Oloron. Juntos crearon la llamada Fraternité 
d’Oloron, dedicada casi exclusivamente a los españoles. Del millar de aragoneses que 
residían en Oloron-Aspe en la primera década del siglo xx, aproximadamente 200 entre 
hombres, mujeres y niños (una quinta parte) se convirtieron al protestantismo. Es 
entonces cuando Albert Cadier, el fotógrafo de la fraternal cordada, abandona Osse, se 
instala en Oloron y se consagra completamente, asistido por cuatro evangelistas 
españoles, entre ellos el exsacerdote Francisco Gorría, a la Misión del Alto Aragón, 
desde entonces sostenida por la Société Centrale d’Evangélisation. Los dos primeros 
años estuvo acompañado por el pequeño Charles, después misionero en Gabón. En 
1919 la Misión había cuajado. E l pastor de los hugonotes jacetanos era Salvador 
Ramírez, que había creado en Jaca una escuela. En este país con el 50% de analfabetos, 
la misión comienza por levantar escuelas. 
La Unión Ibero-Evangélica, que agrupaba congregaciones de tipo congregacionalista en 
Santander, Bilbao, San Sebastián, Logroño, Pradejón y Zaragoza, con varias misiones, 
decidió unirse a la Iglesia Cristiana Española que, con este motivo, cambió 
provisionalmente su nombre por el de Iglesia Evangélica E spañola, adoptando, también 
provisionalmente como bases la confesión de fe y la disciplina de la Iglesia Cristiana 
Española. Este grupo de congregaciones constituido a partir del ministerio desarrollado 
por los hermanos Thomas Gulick y William Gulick sostenidos por la American Board, de 
tradición congregacionalista. A estas congregaciones se unieron las comunidades que 
surgieron como resultado de la Misión del Alto Aragón, desarrollada por el pastor 
francés Albert Cadier, entre 1906 y 1911. En 1901, Alice Gordon Gulick funda el Instituto 
Internacional, en Madrid, institución dedicada a la promoción de la educación y la 
emancipación social de la mujer. Dicho instituto se desarrolló paralelamente a la 



Las primeras congregaciones en la España del siglo XIX. 

Manuel de León de la Vega. 

 

15 
 

Institución Libre de Enseñanza (1876) que propugnaba la libertad de cátedra y una 
enseñanza no sometida a los dogmas oficiales en religión, política, o moral.1 
El 17 de Julio de 1929 fallecerá el pastor y fundador de la Misión del Alto Aragón Albert 
Cadier. Descansaría de sus trabajos en su pueblo natal de Osse, en el sur de Francia 
después de haber desarrollado una labor de ayuda social y espiritual con los 
inmigrantes españoles en Francia y establecer congregaciones organizadas y Escuelas 
evangélicas en la provincia de Huesca. Carole Gabel2 nos descubre algunos aspectos del 

pastor y maestro Salvador Ramírez al 
servicio de la Misión francesa del Alto 
Aragón, en la escuela que dirigió en 
Jaca durante dieciséis años y que 
resultó una experiencia inédita para 
esta ciudad de 5000 habitantes. 
Desde Jaca a Montsó recibió el 
impulso del MFHA en las personas de 
Albert Cadier y Jacques Delpech, 
pero también de un pastor, 
colportores y maestros de escuela 
españoles particularmente activos, 
conscientes de tener la población un 

63-67 por ciento de analfabetos. La actividad escolar de Ramírez nos muestra un 
sentido de la fe que tiene repercusiones sociales. La educación es su prioridad y él es 
un pastor y maestro de élite ayudado por un equipo familiar. Salvador Ramírez 
Martínez de Castilla fue presentado por el director de la obra como un pastor erudito 
y un excelente pedagogo. Nacido el 4 de mayo de 1873 en un hogar protestante, en 
Cilches perteneciente al municipio de Vélez Málaga. Desde los ocho años vivirá en San 
Sebastián en el colegio misionero fundado por los Gulick. Más tarde, ingresa en el 
instituto de la ciudad vasca y prepara su bachillerato antes de tornar a Andalucía, donde 
continuará sus estudios en el colegio teológico de Puerto de Santa María, dirigido por 
el irlandés Guillermo Moore. Consagrado pastor en Puerto Santa María es enviado a 
Córdoba para ayudar al pastor Emilio Carreño, llegando a ser pastor titular de la Iglesia 
de San Fernando (Cádiz). A los treinta y seis años se produjo el encuentro con su futura 
esposa Rosalía Araujo, formada también en San Sebastián e hija del pastor de Zaragoza, 
Carlos Araujo. La pareja trabajará durante dos años en San Fernando antes de tener 
que irse a Puerto de Santa María donde el colegio solicitaba los servicios de Ramírez. 

                                                 
1  Tomado de la revista Alto Aragón 2013 
2 La enseñanza protestante en España. El modelo de actividad de Salvador Ramírez 1919-

1936. Carole Gabel Soli deo Gloria: El llegat de Joan Calví (1509-1564) i la construcció 

de la modernitat Contribuidores: Joan Alfred Martínez i Seguí, August Monzon i 

Arazo, Ana Colomer Segura Editor Universitat de València, 2013. 

Salvador Ramírez en el centro 
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Después de algunos meses pasados en Zaragoza en casa de su suegro Araujo, el director 
de la Misión del Alto Aragón, Albert Cadier, enferma de tuberculosis y no puede asumir 
las funciones en Olorón. Salvador Ramírez aceptará reemplazarlos por un año. En 1919, 
al finalizar la Primera Guerra Mundial ha de tomar algunas importantes decisiones 
sobre la Misión. Finalizará la labor Antonio Castro que había trabajado de colportor en 
el Alto Aragón. Cadier decide instalar a Ramírez en Jaca a fin de fundar una escuela 
sabiendo que en aquellos momentos estaba controlado todo por la iglesia católica que 
enseñaba obligatoriamente el Catecismo En octubre de 1919 el pastor Ramírez 
comienza las gestiones para abrir escuela   con el nombre de “Escuela Nueva”. 
Presentados los documentos necesarios al arquitecto, inspector de sanidad y de 
enseñanza primaria, obtiene la autorización de apertura de la escuela. En un primer 
momento la escuela se ubica en la casa de Salvador Ramírez, en un lugar visible y que 
llamaba la atención.  En Jaca suponía una conquista y la escuela fue puesta al servicio 
de los más necesitados. También por la noche Salvador Ramírez organizó una escuela 
de adultos. La primera persona que trabajó a su lado desde 1920 fue Magdalena 
Bibiloni, hija de Juan Bibiloni. Cuando esta marchó le acompañaría en Jaca su cuñado 
Daniel Araujo. 
La obra en la escuela tenía un cierto éxito. En el año 1921 contaba con cuarenta 
inscritos. Con el propósito de paliar la falta de espacio Jacques Delpech invierte en la 
compra de una casa situada en la calle Bellido nº 7. Después de algunas reformas la 
nueva sala de escuela recibe los primeros alumnos el 6 de abril de 1922, llegando a 

asistir 130 alumnos sobre un total de 
inscritos de 160 en 1932. Con la 
llegada de la Segunda República la 
escuela protestante de Jaca adquiere 
la relevancia pública que anhelaba y 
sus alumnos participan en diversos 
actos públicos, especialmente en el 
juramento a la bandera. “La E scuela 
Nueva ha estado invitada y nuestros 
chicos, más de 130 han desfilado por 
las calles de Jaca. Todos los 
espectadores le saludaban” –decía 
Salvador Ramírez- 
La escuela de Jaca sirvió de vitrina a la 
Misión francesa del Alto Aragón. 
Acudían pastores, misioneros y 

amigos de la Obra que trasmitían sus impresiones a la prensa religiosa, particularmente 
a “L’Etoile du Matin”, destacando la labor educadora de Ramírez, pero también 
presentando la necesidad de ayuda que representaba de 1920 a 1936 el 85’47% del 
presupuesto de la Asociación. Los artículos referidos a Ramírez insistían en lo aislado 
de trabajo y la necesidad imperiosa de donar continuamente “porque esto es 
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importante no solo por el bagaje científico muy apreciable para los alumnos sino, sobre 
todo por la influencia moral y religiosa que ellos trasmiten de nuestra escuela”. 
La motivación para no abandonar esta obra llegaba a extremos sentimentales tales 
como los que vemos en estas expresiones: “Nosotros los creyentes de lengua francesa, 
comprendemos nuestra tarea. Nosotros somos los hermanos de sangre, de civilización, 
de tradición, de españoles y debemos estar cerca. Este parentesco y esta proximidad 
obliga a una comprensión mutua muy grande.” 
En 1930 más de 800 alumnos habían pasado por esta escuela de Jaca no controlada por 
el clero católico. Si esta actividad educativa resultó todo el tiempo difícil por la acción 
de la jerarquía católica, aunque bastante aliviada en tiempos de la República, la Guerra 
civil acabó con todo. La escuela de Jaca fue clausurada nada más iniciar el conflicto y su 
principal animador moriría en 1937. 
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2.2 ZARAGOZA 
 
2.2.1 Los inicios del protestantismo en Zaragoza. 
 
Por los años de 1860 ya habían evangelizado Zaragoza, Manuel Matamoros y Antonio 
Carrasco. E l proceso de Matamoros en 1863 hizo más visible el protestantismo, pero 
no sería hasta 1868 que hay unas ciertas libertades. Así sabemos que, por estas fechas 
de la Revolución J. G. Curie, agente de la Sociedad Bíblica, estableció un depósito de 
biblias en Zaragoza, con el indudable propósito de que fueran distribuidas. E l 20 de 
marzo de 1870 fue inaugurada en Zaragoza, calle Coso, 135, la primera capilla 
protestante, haciéndose cargo de la misma José Eximeno (segundo pastor que fue 
ordenado en España).3 Nos descubre este autor, el pastor Julio R. Asensio, que en esta 
etapa de tolerancia existieron situaciones confusas, pues en las fiestas del Pilar de 1870 
figurarían en el programa festivo las actividades protestantes, no sin grandes protestas 
por parte de las autoridades de la Iglesia Católica. 

 “Hacia 1873 la congregación era relativamente muy numerosa, disponía de escuela 
para niños y niñas y a los cultos asistían alrededor de 700 
personas, contando a quienes por una u otra razón la 
frecuentaban. Pronto, no obstante, se produce un 
estancamiento y leve retroceso por temor a posibles 
medidas represivas y a consecuencia de las guerras 
carlistas de 1872, lo que no impide que en el año 1873 se 
envíe un escrito a las Cortes contra la esclavitud en las 
colonias, suscrito por más de 600 personas. La llegada en 
1876 del misionero americano Thomas Gulick da un nuevo 
impulso a la comunidad protestante. 

 Incrementó la difusión de la biblia, para lo cual 
contó con la colaboración de dos colportores (distribuidor 
y vendedor ambulante al servicio de las sociedades 
bíblicas); abrió una librería, en una de las calles próximas a 
la Basílica del Pilar, tomando igualmente otras iniciativas 
que incrementaron la membresía de la comunidad. En ésta 

realizó una profunda labor evangelizadora y pastoral, dialogando con la gente y explicándoles 
que una iglesia se compone únicamente de personas verdaderamente convertidas. De esta 
labor nace una nueva comunidad, más comprometida, más protestante de verdad y no por 
rechazo del catolicismo u otras maneras de entender la vida. Con el tiempo esta iglesia 
inauguró un nuevo local de cultos, en la calle San Pablo, al resultar insuficiente la capilla de la 
calle Coso. También las escuelas se vieron fortalecidas en su labor al contar con los servicios de 
dos maestros evangélicos. Desde 1880 colaboran en la obra dos jóvenes teólogos, Manuel 
Carrasco y Segundo Sabio del Valle. Con esta ayuda es posible poner en funcionamiento un 
colegio para la formación de maestros y predicadores, con lo que se evidencia la incidencia 
formativa del protestantismo y la necesidad que siente de más hombres y mujeres cualificados. 
                                                 
3 Los protestantes aragoneses. Andalán. Periódico quincenal aragonés N. 394. Segunda 

quincena de diciembre de 1983 

Ángel Digón 
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 En 1885 las iglesias que han ido surgiendo en el valle del Ebro o en su prolongación, 
Santander, Bilbao, San Sebastián, Logroño, Pradejón, Zaragoza y Reus, con sus misiones, 
forman la Unión Ibero-Evangélica, de tendencia congregacionalista (cada congregación tiene 
su propia independencia y autonomía), que existe hasta que en 1899 se reintegran en la Iglesia 
Cristiana Española, de ámbito nacional, precursora de la actual Iglesia Evangélica Española. 

 En la década de los 80, ausente Thomas Gulick de Zaragoza, su ayudante Segundo 
Sabio del Valle se independiza de la iglesia original e inaugura una nueva capilla en la calle de 
los Tejedores, que existió al menos hasta el año 1887. Por estas fechas tuvieron lugar unas 
interesantes polémicas entre el obispo Mariano Supervía y el pastor mencionado, que 
concluyeron con la conversión al protestantismo de uno de los colaboradores del obispo, 
Lesmes Asenjo, origen de una de las familias claves del protestantismo aragonés. 

 La comunidad protestante vive momentos difíciles hacia 1885, debido a la epidemia 
de cólera, la crisis económica, la emigración..., que reducen su membresía y consiguientemente 
su testimonio y servicio. No pudo ser más espinoso el comienzo del pastorado en Zaragoza de 
Carlos Araujo Carretero, joven ordenado ese mismo año de 1885 en San Sebastián. Sin 
embargo, durante su larga estancia en Zaragoza, hasta finales del año 1919 en que fue 
trasladado a Bilbao, la comunidad protestante disfruta de una estabilidad y desarrollo nunca 
conocidos. La membresía aumenta paulatinamente y ya a finales de siglo la capilla resulta 
insuficiente; además, el testimonio evangélico se extiende formándose y manteniéndose 
pequeñas comunidades en Ejea de los Caballeros, Pinseque, Villamayor, Pina de Ebro, Alfocea, 
Utebo, Pedrola, Cervera, Zuera, Tauste (donde funcionó una escuela), Lalueza y otros pueblos. 
Zaragoza llega a convertirse en un centro de irradiación que, cada vez más, abarca todo Aragón, 
siendo ello posible por la solidez del trabajo en la capital. La labor que se realiza mueve 
nuevamente a la Sociedad Bíblica a apoyarla y envía a su agente, el pastor Manuel Mayorga, y 

varios colportores, que 
colaboran eficazmente en la 
difusión de la Biblia. 

La iglesia católica, a finales 
del XIX ya había aprendido 
mucho sobre la actividad de 
los protestantes y no solo se 
enfrentó a las iglesias y 
escuelas evangélicas 
colocando otras enfrente 
para hacerles la vida 
imposible, sino que copió 
otras actividades como la de 
Esfuerzo Cristiano o la Unión 
Cristiana de Jóvenes creada 
en 1879. La respuesta 
católica a las propuestas 

protestantes, vinieron de la mano de la Compañía de Jesús que fomentaba las 
asociaciones juveniles conocidas como Congregaciones Marianas. 
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 La creación de esta sociedad de Esfuerzo Cristiano tenía el objetivo de estimular a la 
juventud para el servicio a Cristo y la iglesia. En Zaragoza se celebró la primera 
convención nacional de Esfuerzo Cristiano en 1900. En 1903 en un informe a la 
Asamblea de la Iglesia Evangélica Española, se expone por parte del pastor Araujo la 
imposibilidad de admitir nuevos alumnos por falta de espacio y profesorado, pero 
además se manifiesta el propósito de crear un pequeño hospital, especialmente para 
ancianos sin familia que los cuide. 
Trasladado Carlos Araujo Carretero a Bilbao a finales de 1919, le sucederán en el 
pastorado: Domingo Heras (1920-1923); Mauricio Lusa (1923-1930) con su esposa 
María e hija E lisa que realizan una gran labor en las escuelas. En 1930 pastorea el gran 
orador y ex capuchino Josemaría Gorría. Son conocidos los debates con los católicos. 
Murió prematuramente en un sospechoso accidente de automóvil al que le fallaron los 
frenos. Le sucedió Antonio J. Díaz (1931-1933) y después Benjamín Heras (1933-1950) 
La guerra civil trajo mucha preocupación no solo para las iglesias y escuelas que se 
vieron abocadas al cierre, sino también porque varios pastores de la iglesia de Zaragoza, 
y bastantes de sus maestros y miembros, habían militado en partidos políticos 
democráticos y de izquierdas, siendo incluso miembros destacados de la masonería. E l 
protestantismo después de la Guerra Civil tendrá que renacer de sus cenizas una vez 
más. 
2.2.2 Panorama general del protestantismo aragonés. 
 

 
Tres nombres significativos aparecen en el panorama inicial del protestantismo 
aragonés: el del misionero americano John Thomas Gulick (13 marzo 1832 hasta 14 
abril 1923) que llega a España en 1876; el de José Eximeno que se traslada a Logroño 
en 1879 donde permaneció nueve años y la obra pastoral y docente de Segundo Sabio. 
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Según Carmen de Zulueta4 por 1873 cuatro hermanos Gulick están en España: William, 
Thomas, Orramel y Luther, también misioneros de la ABCFM (American Board of 
Commissioners of Foreing Missions). Thomas trabaja durante un tiempo en Santander 
y después se radica en Zaragoza donde dirige la misión de esta ciudad y otros lugares 
en Aragón y La Rioja. Luther trabaja en la misión de Gracia en Barcelona donde abre un 
internado para niñas en 1872. Todos están bajo la dirección de William Gulick en el 
nordeste y norte de España, que es una de las personas más destacadas. No deja de ser 
interesante la biografía de Thomas Gulick, misionero en China y Japón, además de 
naturalista en Hawai. Realizó algunos de los primeros estudios evolutivos modernos, a 
partir de una colección de caracoles de tierras de Hawai. Thomas dará un nuevo 
impulso a la obra hasta 1882. 
José Eximeno se traslada en 1879 a Logroño donde permanecerá durante nueve años 
realizando una importante labor que ha dejado sus raíces. La congregación de Pradejón 
dio los primeros pasos por la predicación del pastor gaditano José Eximeno. E l primer 
vecino en convertirse a la nueva doctrina fue el panadero Juliano Moreno Leza, que, 
tras acudir en otoño de 1872 a Zaragoza a cumplir voto ante la Virgen del Pilar, escuchó 
las predicaciones del pastor José Eximeno y, a su regreso a Pradejón, decidió continuar 
con la evangelización de la villa, hasta formar un núcleo protestante estable. E l primer 
pastor será Agustín Sáenz, el cual comprará una casa de tres pisos en la Calle Mayor 
con fondos de la American Board, destinada a alojar la iglesia. La comunidad 
protestante de Pradejón nació vinculada a la iglesia de Zaragoza, perteneciente a la 
Unión Ibero-Evangélica, estructura federal que reunía a todas las iglesias 
congregacionalistas fundadas en el norte peninsular por la American Board desde 
inicios de 1872. 
Segundo Sabio del Valle fue pastor protestante y destacado abolicionista, residente en 
Zaragoza, ciudad a la que llegó en 1880 procedente de Suiza. Primero ayudó como 
predicador a Thomas Gulick secretario de la Alianza Evangélica Española que fijó su 
residencia en Zaragoza desde 1879 a 1882. Más tarde abrió su propia capilla (Iglesia de 
la Salvación Gratuita) en la Calle Tejedores. No deja de ser Sabio un inquieto intelectual 
dispuesto en un principio de defender las ideas de Josephine Butler, casada con un 
pastor protestante de la Iglesia Anglicana, que en 1870 publicó en el Londinense Daily 
News un manifiesto (An Appeal to My Countrymen) firmado por 250 mujeres de la 
Ladie's National Association for the Repeal of the Contagious Diseases Acts, 
condenando la nueva legislación británica de los años 1866-1869 sobre las 
enfermedades venéreas y la prostitución. E ra el nacimiento del abolicionismo como 
doctrina que encerraba la profunda injusticia para la mujer, inmoralidad para el Estado, 
ineficacia sanitaria y moral del sistema y solución del problema venéreo tanto a través 
de una legislación que atacase las causas reales del mal, mediante un esfuerzo de 
educación moral. 

                                                 
4 Cien años de educación de la mujer española. Historia del Instituto Internacional. Carmen 

de Zulueta. Castalia. 1992. pág,77 
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Esta doctrina fue difundida en España por varios pastores protestantes Firtz 
(españolizado en Federico) Fliedner (1845-1901) en Madrid, Alexandre Louis Empaytaz 
(¿1837-?) en Barcelona; y Segundo Sabio del Valle en Zaragoza. En esta ciudad las 
escuelas protestantes, ubicadas en la calle San Pablo número 85, que en 1879 acogían 
a 73 alumnos, era la sede del movimiento abolicionista. Por otra parte, Sabio del Valle 
estaba afiliado a la Logia masónica, Caballeros de la Noche, de Zaragoza. Ganó un 
premio al mejor trabajo en prosa sobre prostitución y medios para combatirla en un 
certamen científico literario convocado por el Gran Oriente de España. E l trabajo se 
publicó unos años después sin indicar la autoría. Fue socio activo del Ateneo de 
Zaragoza, del que fue vicepresidente en el curso 1883-84, en el que intervino en 
múltiples ocasiones desde 1881 a 1884 sobre temas tan diversos como grafología, 
determinismo o socialismo, y participó en los homenajes que la institución tributó a 
Zorrilla en 1883 y Víctor Hugo en 1885." 
Segundo Sabio del Valle fue profesor de Lengua Francesa en el Instituto de Guadalajara 
durante más de treinta años, desde 1897 hasta su jubilación en 1928. Sucedió en la 
cátedra a Francisco Fernández Iparraguirre. Nació en Madrid, el 2 de julio de 1858. 
En Guadalajara, según indica el Padrón de Habitantes de 1904 (Archivo Municipal de 
Guadalajara, referencia 134544), vivió en la calle Barrionuevo Bajo, hoy Ingeniero 
Mariño, en el segundo piso del número 17. Estuvo casado con Adela Dutoit, suiza, y 
tuvo cuatro hijas. La primera nació en Zaragoza, en 1888 y las otras en Madrid, entre 
1890 y 1896. 
Profundamente interesado por la religión, pero completamente alejado de la Iglesia 
Católica, ingresó en la masonería y sabemos que formó parte de la logia afincada en 
Zaragoza, Caballeros de la Noche, con el nombre simbólico de “hermano Arnaldo de 
Brescia”, adscrita a la Gran Logia Simbólica Independiente, donde alcanzó el grado 33. 
Sin embargo, durante su larga estancia en Guadalajara no tenemos ninguna noticia de 
su posible actividad masónica, aunque desde 1925 hubo en la ciudad una nueva logia 
en la que no se integró. 
Su conversión al protestantismo en Suiza nace en un ambiente no solo donde el 
movimiento del Reveil (Despertar) tenía activos dirigentes sino también donde la suiza 
evangélica francófona está participando activamente en el protestantismo español. En 
1869 E l Comité Español de Ginebra y el Comité de Lausanne se habían fundado por la 
iniciativa de la Alianza Evangélica ginebrina siendo presidente. Adrien Naville y la iglesia 
valdense con Louise Bridel. El Seminario Teológico de la Iglesia Libre del Canton de Vaud 
se convirtió en el centro de formación de muchos futuros pastores en la década de 
1870. Se proclamaba la independencia de la Iglesia y el Estado. E l Comité alemán de 
Berlín y otro Comité de París también apoyan al protestantismo español con la tradición 
Reformada, mientras por el lado francés Joseph Nogaret, pastor de Bayona servirá 
activamente a los refugiados protestantes españoles que huían de la persecución de 
los años 1850 a 1860. 
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Más tarde desde el Béarn, Albert Cadier extiende la Misión del Alto Aragón en 1906 
hasta 1935. Es en este ambiente movilizador y misionero que los jóvenes pastores 
percibían fuera de las aulas de la Facultad de Cedars (Lausanne) para no separar la 
convicción evangélica de la acción social y el activismo evangélico. Uno de estos 
teólogos es Segundo Sabio del Valle que en 1880 pastorea en la Iglesia Evangélica 
Española en Zaragoza, siendo miembro de la Logia zaragozana Caballeros de la noche 
y atiende el Comité de la Federación Abolicionista de Josephine Butler que luchaba por 
la abolición de la prostitución. Otro de estos teólogos bien formados sería Luis Vargas 
que se ordenó en Lausanne en 1878 y fue empleado inmediatamente por la Sociedad 
Bíblica estableciéndose en Barcelona viajando por toda España durante cuarenta y siete 
años como predicador itinerante. 
Espíritu inquieto, establecido en Zaragoza hasta 1882, Sabio ayudó como predicador a 
Thomas Gulick, que era secretario de la Alianza Evangélica Española, y más tarde abrió 
su propia capilla en la calle Tejedores de la capital aragonesa y dirigió una escuela 
evangélica, situada en la calle de San Pablo. A partir de 1886 debió de volver a Suiza, 
pues aparece citado con sus hijos (“M. Segundo Sabio del Valle et ses enfants “) en una 
esquela aparecida en el Journal de Genève del 18 de agosto de 1888. A su regreso, fue 
agente de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera en Madrid, además de colaborar en 
1905 con Juan B. Cabrera y Cipriano Tornos en una revisión de la Biblia Reina-Valera, la 
versión española de las Sagradas Escrituras utilizada tradicionalmente por las Iglesias 
protestantes en nuestro país, demostrando así sus amplios conocimientos filológicos. 
Estrechamente vinculado al espíritu de las Iglesias Evangélicas, nació el movimiento 
abolicionista contra la prostitución. Dice Jean-Louis Guereña 5  que la doctrina 
abolicionista llega a España de la mano del protestantismo extranjero, aunque haya 
alguno español como Segundo Sabio en Zaragoza que promueve esta misión. También 
apoyaría esta causa la representante para España de Josephine Butler, una suiza de 
origen español, la condesa de Prècorbin. En 1870 se había publicado en el Daily News 
de Londres un manifiesto redactado por Josephine Butler, casada con un pastor 
anglicano, que se oponía a la legislación recientemente aprobada en el Reino Unido 
sobre la prostitución. Fue el germen de una Liga Abolicionista, que buscaba la 
prohibición absoluta de la prostitución combatiendo las causas reales que empujaban 
a la mujer a su práctica y promoviendo una educación moral que erradicase ese 
comportamiento. En España se desarrolló, en gran medida, gracias a los pastores 
protestantes Federico Fliedner e Alejandro Luis Empaytaz, siendo Segundo Sabio del 
Valle su representante más destacado desde 1884, y llegó a ganar un primer premio en 
un concurso literario organizado por el masónico Gran Oriente de España para trabajos 
en prosa que versasen sobre la prostitución y los medios para combatirla. 
Al mismo tiempo, desarrolló una interesante actividad cultural. Durante su estancia en 
Zaragoza fue socio de su Ateneo, del que llegó a ser vicepresidente, y a su regreso a 

                                                 
5  La prostitución en la España contemporánea. Jean-Louis Guereña. Editor Marcial 

Pons. Historia, 2003 
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España colaboró en revistas científicas como Naturaleza, ciencia e industria, en la que 
hemos encontrado un artículo suyo en 1892. 
En Guadalajara por 1915 tradujo la obra Ramilletes de siemprevivas, una selección de 
textos de Katherine Tingley, una conocida activista de la Sociedad Teosófica americana, 
fundadora de la escuela occidental de Raja-Yoga. E l banquete celebrado en Madrid para 
celebrar su cátedra de Francés en Guadalajara es buena prueba del reconocimiento 
cultural y social que alcanzó Segundo Sabio del Valle. E l acto fue presido por José de 
Echegaray, Premio Nobel de Literatura en 1904, hizo los brindis el doctor Tomás 
Maestre, médico y catedrático de la Universidad Complutense, y asistieron personajes 
como Julián Besteiro, según nos cuenta La Crónica de Guadalajara del 16 de junio de 
1897. 
No deja de tener importancia para el protestantismo las discusiones de Sabio con el 
obispo católico Mariano Supervía. Uno de los resultados fue la conversión del ayudante 
del obispo y amigo personal, Lesmes Asenjo, quien constituirá los futuros pilares de la 
iglesia de Zaragoza. También hará visible la presencia protestante en Zaragoza cuando 
en 1879 el pastor Thomas Gulick convierta la ciudad en un centro de difusión de la 
Biblia, siendo capaz de abrir una librería cerca del Pilar, lo que movilizó los sectores 
conservadores católicos y clericales. Los ataques católicos fueron muy bien 
respondidos por el pastor Ángel Digón desde “El Diario Democrático” único en aceptar 
las réplicas de Digón.  La revista protestante La Luz en febrero de 1871 daba la noticia 
de que la procesión de San Antón se había detenido delante de la capilla protestante 
rezando en latinajos oraciones que parecían exorcismos. La revista El Pilar criticaría a 
las Sociedades Bíblicas inglesas y alemanas que permitían con sus subvenciones el que 
los protestantes zaragozanos repartiesen “hojas, opúsculos y evangelios de la 
abominable secta”. Desgraciadamente el clero católico español nunca gastó mucho en 
distribuir las Escrituras, aunque recibía los diezmos, las prebendas, las bulas y el sueldo 
del Estado, teniendo en sus manos el 80% del terreno productivo. 
Todos los estudiosos del protestantismo están de acuerdo en que el impulso religioso 
y social dado en España por la penetración del Evangelio en parcelas como la enseñanza 
y la formación bíblica, activó la iglesia católica en estos campos. 
Aparecerán en España órdenes y congregaciones religiosas dedicadas a la enseñanza, 
como en Zaragoza las Escuelas Pías. Los jesuitas se asientan por 1871 y los del Sagrado 
Corazón de Jesús que abrirán los colegios de E l Salvador, pero destinados 
principalmente a los hijos e hijas de la burguesía. La realidad no era tanto la formación 
cultural o religiosa, sino la representación social o propaganda de que se estaba 
haciendo algo a favor del pueblo, que en la mayoría de los casos y por estas fechas no 
pasaba de la celebración de un Congreso Eucarístico Nacional de exaltación católica. 
Thomas Gulick, que había formado la congregación de Zaragoza, abandonará la ciudad 
dejando en manos de Manuel Carrasco la dirección de sus fieles. Manuel Carrasco 
acababa de llegar de realizar sus estudios teológicos en Suiza y pronto será destinado 
a San Sebastián sufriendo la congregación zaragozana una época de declive, hasta la 
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llegada del pastor Carlos Araujo en 1885, que hizo de la iglesia madre de esta ciudad el 
centro de la acción evangelizadora hacia otros lugares de Aragón como Tauste, Lalueza, 
Ejea, Villamayor, Pinseque, Alfocea, Pedrosa, Cervera, Utebo, Brea y Zuera. También 
Araujo colaboró con la obra del Alto Aragón en Jaca que es la segunda iglesia más 
antigua. E l alto costo de esta actividad fue atendido por la Misión Americana (American 
Board of Commissioners of Foreing Missions) que actuaba por el valle del Ebro y la 
Misión francesa que trabaja en el Alto Aragón. 
 
2.2.3 “La primitiva iglesia cristiana” de los Hermanos 
 
Pablo Enrique Le More 6  escribió algunas notas sobre esta iglesia perteneciente al 
movimiento de Asambleas de Hermanos. Al final del siglo XIX, en el ambiente de una 
sociedad tan peculiar como la española de entonces, irrumpirá una millonaria 
evangélica inglesa (doña Julia F. Stone, señora de Jones) al frente de un batallón de 
misioneros y evangelistas. A los pocos años, serán 28 esforzados británicos de ambos 
sexos, secundados por 17 españoles y españolas, tan abnegados como aquéllos. 
 “Acompañada por su hermano, -dice Le More- la señorita Julia F. Stone llega por 
primera vez a España en mayo de 1.894. Huntington Stone es un acaudalado fabricante de 
Greenwich, que vive modestamente, conoce cinco idiomas modernos (además de hebreo y 
griego bíblicos) y mantiene, año tras año a 30 candidatos- misioneros que estudian medicina 
tropical antes de salir para Uganda o la India. Ambos (Julia y Huntington) pertenecen a una 
asamblea de "Hermanos" de tipo conservador que anhela reflejar el amor, la pureza doctrinal y 
el celo evangelizador de la Iglesia primitiva. Ambos aprenden nuestro idioma y ayudan en las 
dos asambleas que hay entonces en Barcelona: ella en las escuelas de la calle Ferlandina; él 
enseñando la Biblia al grupo de jóvenes de la villa de Gracia. Al cabo de dos meses, él tiene que 
regresar a Londres para sus negocios. Pero volverá cada año -por seis u ocho semanas- 
sirviendo humildemente donde haga falta: en Barcelona principalmente, pero también en 
Madrid, Valladolid o Galicia. Ella permanecerá un año completo en España, haciendo extensas 
visitas por Cataluña, Aragón y la Meseta castellana; luego vuelve a su patria chica…Y en la 
mente de los hermanos Stone surgirá otra visión: la de un arriero baturro, de una lavandera 
extremeña o de un estibador barcelonés que le dicen: - ¡Pasad a España y ayudadnos! 

 A partir del otoño de 1.895, la misión de la "Primitiva Iglesia Cristiana" se pone en 
marcha. Curiosamente, es el hermano quien se queda en Inglaterra, para ayudar en todo cuanto 
pueda desde la retaguardia. La hermana, acompañada de dos eficaces colaboradoras -Jessie 
Mathews y Anita Vaughan- establece el primer "comando" en España. Primero, en la Ciudad 
Condal, luego en Zaragoza, donde afluyen nuevos misioneros. Durante siete años la ciudad del 
Pilar será así como la Jerusalén de esos nuevos Hechos Apostólicos. Allí estará el centro 
permanente, la Casa-matriz de la misión; allí durante los siete primeros años se impartirán los 
estudios bíblicos para obreros ingleses, se bautizará por inmersión a todos los conversos 
habidos en España y se redactará las "Gleanings of Spain", los folletos evangelísticos (entre los 
que destaca la hoja mensual:"Mensajeros de la Verdad"), juntamente con la escasa e 

                                                 
6 Edificación Cristiana", marzo-abril de 1.981 Redactado por Pablo Enrique Le More y 

publicado en la revista "Edificación Cristiana" 
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insuficiente literatura de edificación en castellano: unos 83 "Cánticos evangélicos" y un librito 
con una lista de porciones bíblicas, aptas para ser leídas "en la reunión del partimiento del pan". 
En la primavera de 1.897, la señorita Julia Stone vuelve a la Península con un último 
grupo de colaboradores. Los recién llegados aprenden afanosamente nuestra lengua y 
reciben a diario clases de formación bíblica y doctrinal. Mientras tanto, se les ha unido 
un primer núcleo de ayudantes españoles: Antonio Córdoba, Urbano Serena y su hija 
Antoñita, el valenciano Ignacio Rodrigo y la "señora Pascuala", oriunda de Calatayud. 

 En la casa-matriz zaragozana (con capacidad para unas 200 personas) acuden los 
primeros vecinos a las reuniones diarias de oración y evangelización; éstas a las ocho de la 
noche y aquéllas a las diez de la mañana. Ustedes han leído bien: hay reuniones cada día, noche 
tras noche, durante años. Por cuanto el Mensaje no sólo es urgente, sino de vital importancia: 
"Hoy es el día de salvación..." ¡Mañana puede ser demasiado tarde! "Hoy, si oyereis Su voz (la 
del Señor), no endurezcáis vuestros corazones..." 
 Durante una de sus breves visitas a Inglaterra, la señorita Stone se casa con don 
Federico D. Jones (que lleva seis años como misionero de los "Hermanos" en Barcelona) y 
vuelve la pareja para seguir sirviendo a Dios y a nuestro pueblo. ¿Qué es lo que mueve a esa 
gente que podría disfrutar cómodamente de una renta anual de veinte millones de pesetas? ¡El 
amor de Cristo y una honda compasión para los que caminan hacia la perdición eterna! 

 En el otoño de 1.897, y sin estar plenamente afincado en la ciudad del Pilar, el 
testimonio de la "Primitiva Iglesia" zaragozana empieza a extenderse: de dos en dos, los rubios 
enviados visitan intensamente los pueblos inmediatos. Con su proverbial tesón, les ayudan 
eficazmente los primeros aragoneses convertidos. En octubre, ya establecen obra fija en Zuera 
y Calatayud. Y en diciembre del mismo año en Pedrola, donde ocho meses más tarde la 
naciente asamblea contará con diez bautizados. En febrero de 1.898 se fijan en Muel, pueblo 
de alfareros. Allí, al cabo de trece meses, siete creyentes serán sumergidos en las aguas, 
prometiendo seguir fieles a Cristo que les rescató. Y siempre en ese fatídico 1.898, año de 
guerra colonial, de humillación y de miseria, se abren nuevas "misiones": en mayo, Morata de 
Jalón; en junio, Soria y Rueda; en agosto, Segovia. Y un mes más tarde, en Ricla y Tudela. Y 
antes de que finalice el año, otras dos rubias misioneras logran introducirse en Pamplona, "uno 
de los puntos más negros de la España negra". 

 La actividad evangelística no pasará desapercibida por las autoridades religiosas lo que 
dio lugar a duras reacciones. 

 En Soria, -dice Le More- al poco de llegar de visita Miss J. Mathews, el gobernador 
militar la hace arrestar, juntamente con los dos misioneros británicos ya instalados. En plena 
guerra hispano-americana, cualquiera que habla inglés resulta altamente sospechoso... y el 
pretexto es excelente para expulsar de la provincia a esos "malditos protestantes". ¿Qué hacer? 
Se quedan en Soria las dos "obreras evangélicas" españolas: doña Constancia y su hija. Estas 
testifican de casa en casa y el 5 de enero de 1.899, los cinco primeros evangélicos sorianos son 
bautizados -tras rigurosa comprobación de que han nacido de nuevo (Jn 3:3 y 5)- en la casa-
matriz de Zaragoza. El 28 del mismo mes se abre el primer local evangélico soriano en la calle de 
la Fuente, núm. 6. Como es de suponer, estallan las persecuciones…De noche, los enemigos de 
Cristo destrozan la puerta y las ventanas del local a pedradas. Avisado, el gobernador civil envía 
por fin un guarda... para apuntar nombre y apellido de cuantos interesados quieren entrar. El 
obrero que "va a los protestantes" está seguro de perder su trabajo; el tendero, de perder su 



Comunidad de Aragón: Zaragoza 

28 
 

clientela... Como siempre: hay que doblegarse, marcharse o morir de hambre. Y como esas 
medidas coercitivas no bastan, varios creyentes serán encarcelados ilegalmente y repetidas 
veces por espacio de diez o incluso de quince días; siendo su único "delito" el de querer adorar 
a Dios "en espíritu y en verdad…Pero, por más que ruge el Adversario, prosigue la obra. Unos 
evangelistas -rubios y morenos- visitan regularmente cada uno de los once nuevos puntos de 
testimonio y desde cada uno de ellos, los responsables locales recorren los pueblos y aldeas del 
contorno. 
 Así, por ejemplo, desde Pedrola visitan semanalmente Figueruelas, El Cabezo, Alagón, 
Cabañas y Alcalá de Ebro, repartiendo porciones de la Palabra de Dios, predicando en los 
mesones o en las encrucijadas de las calles y caminos. Tras quince meses de trabajos 
apostólicos, además de todos los sitios ya mencionados, había un testimonio fijo y continuado 
en Jaca, Burgos, Valencia, Teruel y Barcelona. En esta última ciudad se trata (de momento) de 
una misión para marineros de muchas nacionalidades, cuyos barcos recalan continuamente en 
el gran puerto catalán. Partiendo del principio de "evangelizar en los lugares más allá... sin 
entrar en la obra de otro" (2ª Cor. 10:16), la "Primitiva Iglesia Cristiana" sigue extendiéndose en 
zonas y provincias donde no hay obra evangélica establecida; salvo en dos grandes ciudades, 
poco ocupadas. En Madrid, el testimonio se inicia en 1.899, en el barrio pobre y castizo de 
Lavapiés. 

 Los principios son muy lentos: durante los primeros años, la Villa y Corte sólo es un 
lugar de paso para los diferentes misioneros; evangelistas y colportores de la misión, en 
constantes desplazamientos. Así, en 1.905, sólo diecisiete madrileños tienen el privilegio de 
"partir el pan" en el local de Lavapiés, donde cada noche (salvo los miércoles) se proclama la 
Buena Noticia de salvación por gracia, y salvo los sábados, consagrados a la oración 
comunitaria. Además, los lunes y viernes por la tarde hay reunión de señoras. A éstas suelen 
asistir de 25 a 30 personas; a los cultos de evangelización, de 60 a 75, y en casos excepcionales 
pasan del centenar. Entre las razones que explican el corto número de hermanos en comunión, 
figura ésta: tan pronto como destacan creyentes decididos y de valía, son enviados a 
evangelizar en provincias cercanas. Como -por ejemplo- don Cecilio Benito o don Salvador 
Guevara, que sembraron la Buena Semilla por Toledo, Guadalajara, Ávila o Ciudad Real y 
fueron más tarde destacados colportores de la Sociedad Bíblica”. 

Los hermanos Hundington gastarán una parte importante de su fortuna en extender 
“la primitiva iglesia cristiana” por tierras aragonesas por medio del matrimonio 
formado por Federico y Julia Stone. Sin embargo, las congregaciones por ellos formadas 
al trasladarse Julia Stone a Madrid en 1902, estos pequeños grupos quedaron 
desatendidos y prácticamente desaparecidos, hasta años después que muchos fueron 
recuperados. 
Los Hermanos, denominación protestante introducida en España por Jorge Lawrence, 
están presentes en Zaragoza, Calatayud y E jea. 
 
2.2.4 La Iglesia Evangélica Española Reformada de Jaca 
 
Algunos datos más podemos aportar de la iglesia Evangélica Española Reformada de 
Jaca, centro de la Misión del Alto Aragón. Como ya sabemos esta Misión había 
comenzado a trabajar con los españoles emigrados que pasaban a trabajar a Francia, 
concretamente en la región del Bearn. También la Misión había enviado a trabajar 
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como visitador a las ciudades de Jurançon y Olorón, por 1885, a Toribio de la Cruz, quien 
había creado en Olorón, una Sociedad de Auxilios Mutuos conocida como “La 
Española”. Toribio de la Cruz será pastor en Oloron desde 1894, quien visita familias 
obreras y crea una Escuela Dominical para niños de familias evangélicas españolas. 
Pablo García Rubio7 dice: “La difusión del protestantismo en Aragón tiene dos lados 
correspondientes a ambos lados de los Pirineos. Protestantes franceses y españoles 
trabajaron juntos y lograron encontrar un asiento en Zaragoza y su provincia y la zona 
norte de Aragón”. Para este autor el primer pastor que trabaja entre españoles del B 
earn, fue el malagueño Antonio Marín, condenado a destierro perpetuo por el 
Gobierno de Isabel II (1870-1871) que se había expatriado en Burdeos y había sido un 

antiguo colaborador de Manuel Matamoros. J. B. 
Vilar coloca estos primeros trabajos en el plano 
de la Ouevre Espagnole que por los años de 1860 
había creado la Iglesia Evangélica Libre de Pau, 
primero bajo la dirección del Pastor Blaudet y 
posteriormente con el pastor Curie cofundador 
con Manuel Matamoros de una residencia para 
estudiantes españoles. Es en la Iglesia Libre y no 
en la Reformada donde aparecen varias familias 
protestantes españolas de apellidos como Mir, 
Gal, de la Cruz, Malo o como en este caso 
Antonio Marín. Después de la muerte de Marín, 
le sucederá el pastor Toribio de la Cruz, de Reus, 
que visitaba las familias españolas de clase 
trabajadora en Oloron. 
Toribio de la Cruz se vería obligado a salir de 
Francia en 1901, acusado por el clero de 
propaganda anarquista. E l pastor Alberto Cadier 
se interesó por la obra de Toribio de la Cruz y 

seguiría visitando a los españoles de Olorón que eran emigrantes españoles muy 
humildes y la mayoría de ellos analfabetos que buscaban mejores condiciones de vida. 
El 20 de marzo 1906 el Pastor Albert Cadier visita Aragón, por primera vez, después de 
una llamada de la pareja Antonio del Puerto y su esposa María, que habían residido en 

                                                 
7          La Réforme protestante en Haut-Aragon. Pablo García Rubio. Conferencia, 2010. Durante 

el verano de 2006 se celebró en Somport Jaca y el centenario de la francesa Mission 

Haut-Aragón (MFHA). El aniversario se celebró en ambos lados de los Pirineos por un 

lado por el "Presbiterio del Norte" de la "Iglesia Evangélica Española", y el otro por el 

Consistorio de Béarn y Pays de l'Adour Iglesia reformada de Francia; Un exemple 

d'implantation du protestantisme en Espagne : La Communauté protestante du Haut-

Aragon, 1907-1919, Elsa Bancel, Collection Jeunes Historiens, CEPB, 2001. 

Juan Bibiloni 
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Oloron y habían vuelto a casa, en el pueblo de Urdués en el Valle del Hecho. Fue por 
Antonio del Puerto, que, tras la muerte de su padre, vino para hacerse cargo de su 
tierra. Esta pareja distribuyó Biblias, Nuevos Testamentos y tratados en sus 
proximidades, al punto que algunas personas, entre ellas, Julián Pétriz, alcalde de la 
localidad, aceptan la fe reformada. Se les anima a llamar al pastor Albert Cadier para 
obtener apoyo. Después de esta visita, otras siguieron, no estando libre de problemas. 
Cadier, cruzó los Pirineos tanto en verano como en invierno con esquís. Buscó ayuda y 
con el pastor de Zaragoza, Carlos Araujo, comienzan a pensar en las ciudades en las que 
se va a dar seguimiento a la labor realizada; esto sería en los principales pueblos de los 
distritos de Jaca y Barbastro. Para estos lugares Cadier busca obreros españoles entre 
ellos Francisco Gorría, colportor evangélico y Antonio Castro. Cadier y sus 
correligionarios pusieron su principal preocupación en adaptarse a las necesidades de 
los inmigrantes españoles. Para este propósito, se inauguró 05 de octubre 1912 en 
Oloron el "Hogar de la Fraternidad". Cadier dijo este era un lugar que tenía como 
objetivo complementar la pobreza material sufrido por el español, y luego atender sus 
necesidades espirituales. 
La Primera Guerra Mundial en 1914, produjo una paralización de la obra de la Misión. 
A. Cadier creía que era necesario para el desarrollo del trabajo que un funcionario 
español se estableció de forma permanente en el sector español. Después de mucha 
investigación, la elección recayó en el pastor Salvador Ramírez se encontraba en Oloron, 
ejerciendo su pastorado en una comunidad. Ramírez se convertirá en el baluarte más 
valiente que contará la Misión. Cadier y Ramírez desarrollan en 1919 un plan para la 
evangelización del Alto Aragón. Pueden contar con Ramón Campo, alcalde de Laguarres, 
y con el ex monje mallorquín Juan Bibiloni. Se darán a conocer estos obreros en el I 
Congreso Evangélico nacional realizado en mayo de 1919.  Se presenta a Juan Bibiloni, 
como mallorquín, antiguo monje, dedicado ahora a expandir el conocimiento de la 
Biblia “colportor”, asentado en Barbastro desde donde recorre las comarcas del Cinca 
y Ribagorza. En esta mismo Congreso nacional se presenta a la Misión Francesa en el 
Alto Aragón, con Ramón Campo, regresado de la emigración en Argentina donde se 
convirtió al protestantismo en 1913, y alcalde de la localidad ribagorzana de Laguarres, 
que solicita a los pastores Cadier y Salvador Ramírez que acudan a ayudarle a predicar 
en aquella comarca. También es presentada en el I Congreso nacional la Misión 
Metodista episcopal en Orán, (Argelia) siendo el director de aquella Misión el pastor 
Gustavo Jaccaud que trabajaba con los evangélicos españoles en Argelia. 
 E l plan de evangelización tiene dos centros principales: uno en Laguarres, hogar de 
Ramón Campo, quien ofrece su casa para alojarse y para abrir una escuela y una capilla, 
y el otro en Jaca, donde Salvador Ramírez había puesto todo esfuerzo para abrir una 
escuela con una clase de cuarenta alumnos. Ramírez compró una casa en la plaza de 
San Pedro, precisamente frente a la catedral. La mejor parte es dedicada a la escuela. 
La proporción de estudiantes que asisten a esta escuela se convierte en algo conocido 
y la reputación de la "Escuela protestante" comienza a extenderse. La casa, llamada la 
"Nueva Escuela", se vuelve insuficiente. 
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En Barbastro también se crea una iglesia y una escuela, en la calle San Hipólito, 18 a la 
cabeza de ellas está un maestro de gran experiencia, Daniel Araujo. Y más tarde, 
después de algunas aventuras que causaron el cierre de la escuela hasta que finalmente 
se hace su reapertura encabezada por el maestro José García Navarro, que se 
extenderá esta escuela a Lascuarre y Capella. 
En Mozón se formó otro punto de la misión, que correrá a cargo de Victoriano Marrugal. 
En 1921 se abre la iglesia y una escuela. E l nombre dado a la iglesia es "Fraternidad", 
como el de Oloron, y el colegio es la "Ecole Pratique". E l 17 de julio de 1929 falleció el 
fundador de la Misión, el pastor Albert Cadier, a la edad de 50 años. La sucederá su 
colega Jacques Delpech como director de la obra, que va a hacer un gran trabajo en 
tiempos difíciles para consolidarla aún más. Cuando la Segunda República Española fue 
proclamada, sería recibida efusivamente por los protestantes españoles, pensando que 
iba a abrir ante ellos un período de libertad, después de tanta persecución y tanta 
intimidación. En este período, la "Escuela Nueva" de Jaca es una universidad para 
proporcionar más asistencia en beneficio de la gente. También en Laguarres, José 
García, logra establecer una escuela dominical cuya asistencia promedio es de ochenta 

personas y cursos semanales 
de cincuenta niños de la aldea. 
Con la llegada de la Guerra Civil 
española, la obra se 
desmorona. En Jaca, que 
pronto fue controlada por el 
ejército rebelde, las actividades 
religiosas se suspenden y las 
clases se cierran. E n el mismo 
año, en 1936, quince personas 
fueron fusiladas, entre ellos 
dos jóvenes, casi niños, que 
recibieron la educación en la 
escuela protestante cuyo único 

delito era ser protestantes. E l 15 de mayo 1937 muere Salvador Ramírez, cuyo corazón 
no podía ser a prueba de apoyo de esta guerra. E l saldo era desolador al comprobar 
que la escuela y la capilla de Jaca estaba cerrada, José García tiene que buscar trabajo 
en Zaragoza, en Laguarres su ex alcalde Ramón Campos estaría encerrado por seis años 
en la prisión de Burgos y en Monzón y Barbastro el trabajo realizado fue borrado del 
mapa. 
Sin embargo, la Misión Francesa siguió prestando apoyo a la Misión española con 
eficacia. E l pastor Delpech cruzaría la frontera en varias ocasiones para proporcionar 
apoyo humanitario y espiritual a la española, con independencia de la religión o la 
política, no sin tener que enfrentar muchos peligros. La misión francesa para apoyar a 
los españoles también puso a disposición de los protestantes españoles la revista Pro 

Capilla de Laguarres, cerrada en 1927 
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Hispania y la Estrella de la Mañana, para dar a conocer la situación del protestantismo 
en España con las autoridades franquistas. 
Un personaje del protestantismo de Jaca es Conrado León. Por 1930 fue denunciado 
por intrusismo médico y ejercer como curandero de religión protestante en Jaca. 
Conrado era un naturista, además de ferviente evangélico y difusor del Evangelio. 
Llamado por el juez se defendió diciendo: “Yo no recomiendo medicamentos; sólo 
recomiendo beber menos vino, abandonar el aguardiente y el tabaco, lavarse, dejar 
que el sol entre en las habitaciones, dormir con la ventana abierta y comer legumbres. 
El agua, el aire, el sol son los mejores remedios. Y, también, pida a Dios que le socorra”. 
Conrado León abandonaría primeramente Jaca, luego Laguarres y por último en 
Barbastro continuó su actividad de curador y consejero. Llama la atención que siendo 
habitual entonces y ahora el haber un curandero conocido y admitido por la población 
e incluso los médicos, Conrado León fuese denunciado por intrusismo médico en un 
momento en que ser naturista estaba relacionado con el movimiento anarquista. 
 

2.2.5 La Iglesia Evangélica Española en Zaragoza 
 
En 1885 viene como pastor a Zaragoza, Carlos Araujo Carretero. Llegó en una época en 
que la epidemia de cólera y crisis económica hizo estragos en España. La iglesia en 
Zaragoza estaba reducida a 65 personas. Sin embargo, Araujo hizo de Zaragoza el 
centro de su obra evangelizadora por los pueblos de Aragón. Creando pequeñas 
comunidades en Tauste, Lalueza, E jea, Villamayor, Pinseque, Alfocea, Pedrola, Cervera, 
Utebo, Brea y Zuera. 
En 1905 Araujo había invitado a Alberto Cadier para que aprendiese español y esta 
circunstancia dio lugar a una gran amistad y colaboración de uno y otro en Aragón. Los 
dos pastores, Cadier y Araújo, realizarán varias visitas a varios pueblos del Alto Aragón 
y pronto ven la necesidad de establecerse en alguno de los puntos clave de la región: 
Jaca o Barbastro. De esta forma, el 10 de junio de 1907 se reúnen los dos pastores en 
Jaca con una mujer, Paulina Ivort, de la que lo único que sabían era que se declaraba 
evangélica, y con la familia de un joven convertido en Oloron. Esto era el comienzo de 
una obra que tendría en el lado español un hombre como Carlos Araujo. 
Su biografía podría resumirse en estos títulos: pastor evangélico, pedagogo, escritor y 
poeta. Nacido en Sevilla en 1856, fallecería en Bilao el 4 de octubre de 1925. Se licenció 
en Ciencias y conoció el Evangelio a través de las primeras predicaciones del obispo 
Juan Bautista Cabrera; fue maestro de primera enseñanza en las Escuelas Evangélicas 
de Sevilla, Puerto de Santa María, Málaga y Santander. Desde 1880 fue Pastor de la 
Iglesia Evangélica Española en Zaragoza (donde fue ordenado en 1885) e ingresó en la 
Masonería, logia Constancia N°. 238 de Zaragoza con el nombre de Gustavo Adolfo. 
Desde 1918 predicó en Bilbao hasta el día de su muerte. Colaboró en una nueva 
traducción del Nuevo Testamento desde el original griego (1912-1916). Se casó y tuvo 
una numerosa familia de 13 hijos. 
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“Pero, tanto dentro de los círculos evangélicos como fuera de ellos, -dice Gabino 
Fernández- es más conocido como poeta. Además de una incalculable cantidad de 
poesías publicadas en revistas de España y América Latina, nos dejó tres libros de versos: 
La misión de Fray Martín 1885 (poema sobre Lutero); Verso para niños, 1909 (dedicado 
a las escuelas), y Poesías escogidas. Otros de sus libros fueron, en calidad de Pastor, 
Sermones Breves, 1899 (primer libro de esta índole publicado por un protestante 
español) y, como Licenciado, varios textos escolares sobre Ciencias (publicados por la 
casa Bastinos, de Barcelona). También practicó el periodismo, como director de 
"Esfuerzo cristiano" y colaborador de "El liberal" de Bilbao, a la sazón dirigido por un 
antiguo alumno de los Colegios evangélicos, Indalecio Prieto. Este diario, comentó así 
su fallecimiento: "E ra el finado hombre de vasta cultura y de acrisoladas virtudes. 
Espíritu hondamente liberal, deja en las columnas de este periódico y en otras 
publicaciones pruebas elocuentes de su amor a la democracia, y de un estilo literario 
elegante y sencillo" 
En el mes de agosto de 1900, las iglesias evangélicas quieren celebrar en Zaragoza un 
congreso de las sociedades del Esfuerzo Cristiano, un congreso de la organización 
juvenil en la que se encuentra representada la juventud protestante; se trata, pues, de 
darse a conocer y mostrar ante la sociedad la existencia de jóvenes protestantes o, lo 
que es lo mismo, que entre la juventud hay seguidores de la Reforma. En la prensa 
zaragozana se levantó una importante polémica. Mientras el Heraldo, tildado de 
periódico liberal, se limitaba a dar la noticia, El Mercantil de Aragón, El Diario de 
Zaragoza o El Diario de Avisos criticaron profundamente la celebración del mencionado 
congreso, y la revista El Pilar censuraba la autorización gubernativa de la reunión ya 
que entiende que «sería una violación de la ley y un insulto a España». 
 La Convención Nacional de las sociedades del Esfuerzo Cristiano se celebró, pero el 
gobierno prohibió los actos públicos y todo quedó restringido a los locales de la calle 
de San Pablo de Zaragoza, y dio pie a que la revista El Pilar comentase jocosamente los 
actos menospreciando la reunión, comparándola con la magnificencia de los congresos 
católicos. E l trabajo evangelístico de los protestantes no cesa y, el pastor Araujo 
atenderá, y defenderá su comunidad zaragozana de los ataques de los católicos, como 
cuando propone la creación de un hospital propio «ya que los creyentes que han de ir 
al Hospital Provincial son molestados por las monjas y fanáticos”. E l pastor Carlos 
Araujo aprovecha la polémica para terciar en la misma y dar a conocer a los zaragozanos 
en qué consiste la doctrina protestante. Solicita al Ayuntamiento la cesión de locales y 
organiza un ciclo de conferencias en las que participa junto a otros pastores evangélicos. 
Las charlas fueron muy concurridas y asistieron alrededor de 3.000 personas. E l pastor 
Araujo aprovecha también el pequeño éxito de las charlas y durante los días 5, 6 y 7 de 
octubre, esto es, en los días previos a la celebración de la festividad de la Virgen del 
Pilar y mientras en su templo se celebra la novena preparatoria, publica en el periódico 
republicano radical La Correspondencia de Aragón sendos artículos sobre la libertad de 
cultos y la necesidad de separar la Iglesia del Estado siguiendo el modelo de Francia 
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Del 4 al 16 de agosto de 1910 se celebra en la ciudad un gran mitin y campaña en pro 
de la libertad religiosa. El Ayuntamiento concedió a la Iglesia el uso del Salón 
Consistorial y hubo una asistencia de más de tres mil personas. Después de 35 años de 
esforzada y fructífera labor, Carlos Araujo Carretero se trasladó a la Iglesia de Bilbao y, 
en 1918, es sustituido por Domingo Heras Fernández, que había sido ordenado pastor 
en Pradejón, que, debido a su delicado estado de salud, falleció pocos años después, 
en 1923. E l 6 de marzo de 1923 se hace cargo de la Iglesia el pastor Mauricio Lusa y 
estará hasta 1930. Y a pesar de la dictadura de Primo de Rivera donde no se tolera la 
propaganda religiosa, la iglesia de Zaragoza cuenta con un grupo de jóvenes de 32 
personas. En 1930 asume el pastorado de la Iglesia José María Gorría, quien tras en un 
accidente automovilístico muere un año después. Le sucede en la Iglesia el pastor 
Antonio J. Díaz. Quien tras dos años de servicio es sustituido por Benjamín Heras el 1 
de agosto de 1933. Llega la guerra civil y el 18 de agosto de 1936 la capilla es asaltada 
por fuerzas políticas franquistas y clericales. Los muebles son destrozados, las Biblias y 
los himnarios quemados. E l pastor Heras es detenido y encerrados con otros tantos de 
zaragozanos en la plaza de toros. La vida congregacional queda rota y dispersa. 
 
2.2.6 Las escuelas evangélicas en Jaca y Zaragoza. 
 
Inseparables de las primeras congregaciones son las Escuelas Evangélicas. Desde 1919 
que fijó su residencia en Jaca, Salvador Ramírez, se abriría una escuela a la que asistían 
unos cuarenta alumnos. Estaba situada en la Plaza de San Pedro, cerca de la catedral, 
con el título de “Escuela Nueva”. E l local era un antiguo caserón de labradores 
convertidos también para escuela dominical y que resultó pequeño para las actividades 
de la congregación. Fue en junio de 1922 que la Misión del Alto Aragón compró un 
inmueble en la calle Bellido n.7 y más tarde otros locales adyacentes donde se 
construyó la capilla, un colegio y la vivienda del pastor. Se impartían clases diurnas para 
niños y nocturnas para adultos. Un miembro destacado de la Iglesia Evangélica de Cádiz, 
José Eximeno Colorado, en 1870 es encomendado a Zaragoza, ejerciendo ya 
oficialmente como pastor. Esta iglesia tendría una congregación con una asistencia que 
alcanzaría las 700 personas. En 1872, y a pesar del fuerte acoso de las autoridades 
eclesiásticas que se da por el levantamiento carlista, la iglesia evangélica de Zaragoza 
toma una fuerte conciencia social, constituyendo una escuela con los mismos hijos de 
los feligreses. Se formaría así una escuela para niños y otra para niñas. Al año siguiente, 
la escuela de niños tendría solamente 23 alumnos y la de niñas se cerraría. En 1876 y 
tras algunos cambios de patrocinio y responsabilidades misioneras, se envía a la misma 
zona a Thomas Gulick, que trabajaría con Eximeno, tanto en la iglesia como en los 
colegios. Aquí mismo, y en el mismo año, se inauguraría una librería evangélica y se 
produce un cierto impulso en los colegios evangélicos. Cuatro años después, Eximeno, 
se traslada a Logroño y en este lugar, tras organizar la iglesia que estaba agrupada al 
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evangelista Agustín Sáenz, funda nuevas escuelas. Todas estas escuelas tendrían pocos 
recursos, y de hecho al marchar el pastor, las escuelas se cerrarían8. 
En otros lugares también se abren escuelas, aunque los ataques del clero, 
especialmente a Juan Bibiloni, antiguo monje y a los ojos del clero “un renegado 
apóstata”, se presentan muy agresivos. Es por lo que se cambia a Juan Bibiloni por el 
pastor Victorino Marrugán, que pasará de Barbastro a Monzón su centro de 
operaciones por estar más cerca de localidades como Ballobar, Velilla, Alcolea, Belver 
u otros como Lalueza y Laguarres pertenecientes a otras comarcas. E l clero seguirá a 
disgusto también con Marrugán y comenzará sus ataques desde la hoja parroquial con 
insultos al nuevo pastor como “desgraciado impostor, discípulo de la apostasía, lascivo 
sacrílego luterano” siempre enfocadas a cuestiones personales. Estas ofensas no 
hicieron mucha mella en Marrugán que siguió con los planes de abrir una escuela en 
Monzón inaugurada en octubre de 1921 y con el nombre de “Escuela Práctica”. 
El semanario La Unión, de Jaca, publica la pastoral en marzo de 1922, lo que no impide 
que la comunidad protestante de Jaca, Monzón o como la de Laguarres, por medio de 
Ramón Campo, abra también una escuela a la que asisten niños del pueblo y de Capella 
y Lascuarre, poblaciones cercanas. No resultará extraño que estas escuelas 
protestantes serán cerradas durante los primeros meses de la dictadura primorriverista. 
La ayuda constante de la American Board presionará al Gobierno español para que 
autorice la libertad de cultos. 

 “En cuanto a las escuelas evangélicas –dice Carlos Gómez y Carlos Franco9- asistimos 
a una situación cómica, si no fuese por la tragedia que oculta. Las escuelas se cierran, se abren, 
se vuelven a cerrar y a abrir..., así en varias ocasiones, dependiendo de la presión que ejerzan 
ciertos sectores sociales y, entre ellos, como es lógico, los poderes clericales. Así, por ejemplo, 
si habíamos dejado en Laguarres una escuela evangélica abierta, el nuevo alcalde, en junio de 
1924, ordena su cierre, pero el 13 de septiembre de ese mismo año se autoriza la apertura, 
aunque once meses después se ordena cerrar para volver a abrir un año más tarde. Todavía se 
abrirá y cerrará para autorizarse finalmente en 1930. Algo parecido, pero con menos idas y 
venidas, sucedió en Jaca y en Monzón. Con ocasión del cierre de las escuelas, algunos seguirán 
impartiendo clases particulares en sus domicilios, como era el caso de Daniel Araujo, en 
Laguarres”. 
Estos autores nos hacen ver como las leyes se publicaban con la intención de prohibir 
a los maestros evangélicos dar a conocer su fe. Una Real orden de octubre de 1925 
prohibía a los enseñantes dedicarse, una vez terminadas sus clases, a actividades contra 
la unidad de la patria, la familia, la propiedad, la religión o la nación. E ra una presión 
que se ejercía tanto en los pequeños núcleos como en las ciudades y que en marzo de 
1927 el Gobernador de Zaragoza, quizás presionado por el arzobispo Rigoberto 

                                                 
8 El protestantismo en la renovación del sistema educativo de España. Tesis doctoral: Juan 

Manuel Quero Moreno.2008 
9 Minorías religiosas en Aragón. Las comunidades evangélicas.  Carlos Gómez y Carlos 

Franco. Fundación Pluralismo y Convivencia. 2009 
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Domenech, ordena perseguir la evangelización protestante por tratarse de una religión 
contraria a la del Estado. Sin embargo y a pesar de esta actitud hostil y violenta contra 
el protestantismo, las autoridades de Jaca y el recto de la Universidad de Zaragoza 
habían invitado al pastor Salvador Ramírez a los actos de apertura de los cursos de 
verano. 
Con el Código Penal de 1928 en contra, tratando de los “Delitos contra la religión del 
Estado” disponiendo de penas de 3 a 6 años de cárcel por la celebración de ceremonias 
o hacer manifestaciones culturales fuera de los templos protestantes, en enero de 1930 
la escuela de Jaca se cerrará. Salvador Ramírez y el pastor de la Misión francesa Jacques 
Delpech acudirán a Madrid para que, en unión de Teodoro Friedman, director del 
Colegio El Porvenir planteen la cuestión al Ministerio. E l colegio de Jaca permanecerá 
cerrado hasta la caída de la dictadura. 
Después de la dictadura de Primo de Rivera sigue la tensión y el enfrentamiento 
religioso. Recién llegado el pastor José María Gorría esta resistencia católica se 
manifestó de tal modo que creemos que Gorría murió de un accidente provocado 
según los datos de Sebastián Vicent. 

 José Mª Gorría, -citado en la revista protestante francesa L’Étoile du matin, febrero-
marzo, 1930,-  persona culta y buen orador que años atrás había formado parte de la orden 
religiosa de los capuchinos, y que a ojos de muchos católicos era un renegado. Sus servicios 
religiosos, charlas y conferencias se veían continuamente interrumpidos, obligándole a utilizar 
sus dotes oratorias, retóricas y dialécticas por lo que, al parecer, recibió varias amenazas de 
muerte a las que no hizo caso alguno. El pastor utilizaba el automóvil para sus desplazamientos 
pastorales en un tiempo en que tal medio de transporte estaba restringido a un grupo social 
muy reducido. En uno de sus viajes el pastor Gorría sufrió un accidente que resultó mortal, a 
causa según unos, de la mala atención médica que recibió; según otros, alguien aflojó los 
tornillos de las ruedas delanteras del automóvil que aparecieron separadas del auto varios 
metros, y hubo también quien relacionó el accidente con las amenazas de muerte recibidas. 
Parece ser que el accidente no fue suficientemente investigado y ello dio lugar a muchas 
habladurías”. 
Con la llegada de la República las dificultades son menores para los protestantes. En el 
caso de Jaca el alcalde acudirá a visitar la Escuela evangélica y el comandante militar 
invita al pastor Salvador Ramírez al acto de jura de bandera en marzo de 1932. En 
Monzón aumenta el número de alumnos que asiste a la escuela y el círculo republicano 
mantiene buenas relaciones. En Laguarres se ofrecen diversas conferencias. La Guerra 
Civil fue desoladora para el protestantismo. Para los sublevados era una guerra 
nacional y religiosa, pero desde el punto de vista religioso fue el triunfo de la Cruzada 
católica frente a todos los demás. E l nacional-catolicismo triunfó y no permitió que 
otras confesiones cristianas levantasen la cabeza. Terminada la guerra civil, Jacques 
Delpech pasa a España para visitar los centros dependientes de la Misión Francesa. E l 
panorama es desolador. Las comunidades de Jaca, Barbastro y Monzón disgregadas, 
muchos de los creyentes, atemorizados e incluso perseguidos, han huido y emigrado a 
ciudades donde pueden pasar desapercibidos y, con algo de suerte, vivir su fe diluidos 
entre la multitud; los locales saqueados, el mobiliario quemado o destrozado, como en 
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Barbastro, las escuelas prohibidas y los líderes más carismáticos represaliados o 
encarcelados. 
 
2.2.7 Pradejón 

 
Pradejón fue uno de los 
principales focos de 
propagación del 
protestantismo, incluso por 
encima de Logroño, de 
manera que fue llamado “el 
pueblo de los protestantes”. 
Esta congregación nace 
vinculada a la de Zaragoza en 
cuanto a su estructura 
congregacional y también del 
apoyo desde 1972 de la 

American Board. E l primer vecino en convertirse a la nueva doctrina fue el panadero 
Juliano Moreno Leza, que, tras acudir en otoño de 1872 a Zaragoza a cumplir voto ante 
la Virgen del Pilar, escuchó las predicaciones del pastor gaditano José Eximeno y, a su 
regreso a Pradejón, decidió continuar con la evangelización de la villa. E l primer pastor 
será Agustín Sáenz, el cual comprará una casa de tres pisos en la Calle Mayor con fondos 
de la American Board, destinada a alojar la iglesia y las escuelas evangélicas. 
José Luis Gómez Urdáñez, Catedrático de historia Moderna en la Universidad de La 
Rioja, dedica un capítulo sobre Pradejón, titulado Historia de una disidencia. Los 
protestantes de Pradejón. Su visión del protestantismo de Pradejón es bastante certera 
cuando dice que a lo largo de más de un siglo y medio los evangélicos de Pradejón no 
pretendieron otra cosa que vivir de acuerdo con su fe. La historia de los evangélicos de 
Pradejón es básicamente la historia de la intromisión del Estado en esta esfera privada, 
del consenso de la mayor parte de la sociedad en que tal interferencia era correcta y 
del rechazo a esta situación de los grupos opuestos al statu quo, los disidentes. 
La American Board of Commissioners for Foreign Missions (Junta Americana de 
Comisionados para Misiones Extranjeras), sociedad congregacionalista de los Estados 
Unidos, se encargó de la evangelización de la zona Norte de la península. Para este 
trabajo llegaron a España, a principios de 1872, el pastor norteamericano Guillermo 
Hooker Gulick y su esposa Alicia Winfield, que fijaron su residencia en Santander, y 
poco después vinieron a ayudarles dos hermanos del primero, Thomas Gulick y Lutero 
Halsey Gulick. En Zaragoza desde marzo de 1870 ya había una congregación agrupada 
bajo estructura federal a la Unión Ibero –Evangélica, llamada iglesia del Espíritu Santo 
y cuyo pastor era José Eximeno Colorado. 

Simón Vicente, (arriba izquierda) último pastor 

protestante 
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Como ya hemos adelantado, al trasladarse a Pradejón un convertido en Zaragoza, Julián 
Moreno Leza, se dedicó a evangelizar logrando un grupo de miembros estable. Por 
1881 ya están asentados 40 miembros en el Libro de Estado de Almas. Sobre su 
situación social, la mayor parte eran gentes del campo, pequeños propietarios o 
jornaleros, siendo el único oficio artesanal el panadero Julián Moreno. En cuanto a las 
dificultades para enterrar a los muertos que tantos problemas creó en toda España, 
Pradejón lo tenía resuelto en 1885 al destinar el Ayuntamiento una sección del nuevo 
cementerio municipal al enterramiento de los disidentes que quedaría separada por un 
muro. 
El pastor de la congregación durante sus primeros años fue Agustín Sáenz, predicador 
que más tarde acabó al frente de la misión de Tauste (Zaragoza). Agustín Sáenz se 
encargó de gestionar la compra de una casa destinada a alojar la iglesia y escuelas 
evangélicas, adquirida con fondos de la American Board.  La propiedad del inmueble, 
por cuestiones de herencia, quedó a nombre de la Spanish American Company. Estaba 
compuesto este inmueble de tres plantas de 170 metros cuadrados, ubicados en la calle 
Mayor. En 1879 sería sustituido Agustín Sáez por el pastor José Eximeno quien lograría 
formar congregación en Logroño. La congregación de Logroño experimentó grandes 
fluctuaciones de miembros congregantes pues en 1891 tenía solo tres miembros. En 
1884 llegó a Pradejón como pastor, Ángel Digón, procedente de Zaragoza, quien 
representaría a Pradejón en la Décima Asamblea de la Iglesia Cristiana Española. 
No dejaría de haber enfrentamientos y violencia contra los protestantes de Pradejón. 
En 1900, la Escuela Evangélica recibió una nueva maestra Asunción Benita Miranda, 
natural de Murillo, que sería más tarde la esposa del maestro y pastor Domingo Heras, 
natural de Muro de Aguas. La escuela ubicada en el primer piso tenía 64,63 metros 
cuadrados donde Asunción daba clase a los párvulos y enseñanza elemental a las niñas. 
Su esposo Domingo se ocupaba de la escuela elemental de niños, que por 1909 recibían 
un promedio de 50 niños y 45 aniñas, la mayor parte hijos de vecinos. 
 Dice Gómez Urdáñez, que la matrícula de las Escuelas Nacionales era de 100 niños y 
94 niñas, y la de la escuela católica de párvulos, de Juana Cordón, de 140 alumnos de ambos 
sexos. Comparando las cifras podemos apreciar que más de la quinta parte de los pradejoneros 
confiaba la educación de sus hijos a la escuela evangélica, el único centro donde no se enseñaba 
“la Doctrina”, es decir, la asignatura de doctrina católica. Frente a lo que pudiera parecer a 
primera vista, tampoco se adoctrinaba en el protestantismo, como demuestra el escaso 
crecimiento de la comunidad evangelista, a pesar de la vitalidad de su escuela. Como sucedía 
en otros muchos lugares de España, en un periodo donde no les estaba permitido el 
proselitismo a los disidentes religiosos, las escuelas evangélicas de Pradejón funcionaban en 
realidad como Escuela Laica.” 

 En junio de 1909 la Junta Local de Primera Enseñanza de Pradejón, formada por el 
alcalde (conservador), dos concejales, el inspector de sanidad, dos padres y dos madres de 
familia, el cura párroco, el farmacéutico y el Secretario, inspeccionarían todas las escuelas de 
la Villa. Como resultado de la visita, denunciaron a la escuela evangélica, puesto que Domingo 
Heras no tenía permiso para dar clase. La sección de enseñanza elemental de niños quedó 
cerrada, y el pastor tuvo que emprender un largo proceso para conseguir la autorización para 
reabrirla. El principal obstáculo opuesto por la Junta Municipal de Local de Primera Enseñanza 
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estribaba en el hecho de que Domingo Heras daba clase en la misma sala utilizada para el culto 
protestante, quedando a la vista de los alumnos, por tanto, las escrituras sagradas y los objetos 
litúrgicos, algo prohibido por la ley. El pastor procedió a trasladar la capilla a otra sala, pero por 
dos veces más se le denegó el permiso para reanudar las clases. La reapertura se produjo 
finalmente en otoño de 1910, con la capilla en la parte trasera del edificio, y tras quedar 
separadas por un tabique las secciones femenina y masculina de la escuela, otra de las 
objeciones de la Junta Municipal. El pastor conseguía de este modo el permiso justo unos meses 
después de que entrara en vigor el decreto del Gobierno Canalejas garantizando la tolerancia 
religiosa, más arriba mencionado, que se promulgó en junio. En medio del encendido 
enfrentamiento nacional sobre “la cuestión religiosa”, la Escuela Laica de Pradejón volvía a 
ponerse en marcha”. 

Domingo Heras siguió siendo el pastor de Pradejón al menos hasta 1919, año en el que 
también tuvo que hacerse cargo de la iglesia de Zaragoza. En 1921 le sustituía al frente 
de la iglesia de Pradejón el maestro evangélico Antonio Díaz, pastor que también 
acabaría viajando con destino a Zaragoza en 1931. 
Durante los cinco años que duró la Segunda República, el Ayuntamiento de Pradejón 
estuvo integrado al completo por concejales del Partido Republicano Radical Socialista 
(PRRS), entre ellos el protestante Perfecto Miranda Medrano, Segundo Teniente 
alcalde, quien llegó a ocupar la Alcaldía durante dos años, de 1934 a 1936. También el 
pastor y maestro protestante durante estos años, Simón Vicente, fue un miembro 
influyente dentro de la agrupación republicana local, el mencionado PRRS, luego 
fusionado en el Partido de Izquierda Republicana (IR). No formó parte de la directiva ni 
ejerció cargos políticos, aunque sí ocupó el puesto de Secretario del Juzgado Municipal 
mientras estuvo al frente como Juez el albañil Simón San José, uno de los dirigentes del 
PRRS. Debe destacarse también el que, en las primeras elecciones municipales, las de 
abril de 1931, se presentó como candidato republicano al menos otro protestante, 
Nicomedes Miranda Medrano, hermano del concejal electo Perfecto Miranda 
En 1933 la comunidad evangélica de Pradejón se había estancado y solo contaba con 
36 miembros. La reducción de alumnos de las escuelas evangélicas a un total de 50, la 
mitad que a principios de siglo. La escuela Dominical que se mantenía recibía una 
asistencia de 23 personas. 
A principios de 1934 el pastor Simón Vicente se trasladó a Calahorra, probablemente 
para ejercer allí la enseñanza tras dejar de recibir los envíos de dinero de la American 
Board, problema que afectó a muchas de las iglesias congregacionalistas en el Norte de 
España, algunas de las cuales pasaron a depender de la Misión Francesa del Alto Aragón. 
Debido a la marcha del maestro, en marzo de ese año se cerraron las escuelas 
evangélicas de Pradejón, y sus alumnos pasaron a las Escuelas Nacionales o a la Escuela 
de párvulos de Juana Cordón. 
Desde la vecina ciudad de Calahorra, Simón Vicente siguió atendiendo espiritualmente 
a la congregación, realizando visitas con regularidad. En esta etapa final de la Segunda 
República su situación era similar a la del pastor protestante que Patricio Escobal 
conoció en la cárcel habilitada del Frontón Beti Jai, al inicio de la Guerra Civil, siendo 



Comunidad de Aragón: Zaragoza 

40 
 

ambos presos políticos. En Las Sacas, memorias de su cautiverio, Escobal se refirió al 
pastor con el nombre de Ángel, sin dar apellidos, pero las circunstancias vitales de este 
hombre de fe presentan las suficientes coincidencias con las de Simón Vicente como 
para poder identificarle como el pastor de Pradejón, también represaliado político. Ésta 
es la descripción del pastor protestante contenida en su libro: 
 “Tendría unos cuarenta años y una cara cetrina de barba hirsuta, con ojos muy negros. 
Su íntimo amigo allí era el anarquista Marcelino Bello. Ambos vegetarianos y de modales 
suaves parecían en cierto modo tener almas gemelas. (...) Ejercía el pastor su apostolado en un 
pequeño pueblo de la provincia. La capilla y su casa fueron saqueadas y quemadas por las 
turbas del pueblo, alentadas en tan bella obra por las autoridades locales. Poseía Ángel unas 
parcelas de terreno que labraba él mismo, con su producto y dando clases a niños vivía en 
extrema pobreza, casi rayana en el ascetismo. No había sacado de la catástrofe más que su 
Biblia, a la cual miraba continuamente para sacar de ella en la conversación cientos de citas.” 

En el retrato que nos dejó del pastor protestante – dice Gómez Urdáñez - destacan la 
firmeza de sus creencias, su esperanza en la transformación del espíritu de la 
humanidad a través de la religión y su absoluto rechazo a la violencia, algo 
incomprensible para unos compañeros de encierro dedicaban el tiempo a apasionadas 
controversias sobre la marcha de la guerra.  Simón Vicente fue uno de los primeros en 
ser ejecutado en el verano de 1936, recién comenzada la contienda de la Guerra Civil, 
sin duda, con el objetivo de disgregar la comunidad protestante, objeto a partir de 
entonces de represalias generalizadas. 
 
2.2.8 La iglesia bautista en Zaragoza. 
 
La Iglesia Evangélica Bautista está presente en Zaragoza (barrios de Las Fuentes y Actur) 
y en Huesca, donde ya en 1919 el pastor inglés Frideric Jones Nixon administraba el 
bautismo por inmersión y conseguía reunir el número suficiente de miembros para 
fundar una iglesia que está asistida en la actualidad por el pastor de Zaragoza. E l 
número de fieles se ha incrementado en poco tiempo debido a la atracción de los 
inmigrantes de Centro y Sudamérica. 
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2.3 TERUEL 
 
Teruel en los últimos años del siglo XIX y primeros del XX no logró formar 
congregaciones estables, aunque las aportaciones de las Misiones extranjeras fueron 
abundantes. Por parte de la Misión Americana y de la Misión Francesa del Alto Aragón 
que trabajaron en toda la comunidad aragonesa, no llegarían hasta Teruel en su 
actividad misionera, pero si lo harían los hermanos Hundington, británicos que trataron 
de establecer “la primitiva iglesia cristiana” gastando su fortuna en el empeño. Sus 
colaboradores Federico y Julia Stone, llegarían hasta Teruel y Mora de Rubielos pero 
estos pequeños grupos no permanecieron al marchar Julia Stone a Madrid en 1902. 
 Se necesitará una mejor investigación sobre estas actividades misioneras, pero dado 
que muchos de los colportores y misioneros se movían por toda la provincia es de 
suponer actividad congregacional en Teruel. Sabemos que en Teruel fue fusilado tras 
la Guerra Civil española, el catedrático de Instituto en Matemáticas, don Germán 
Araujo, hijo del gerente de la Sociedad Bíblica Británica en Madrid, Adolfo Araujo. Sin 
embargo, la actividad de las congregaciones aparecerá a mediados de los años setenta, 
con la formación de la Iglesia Apostólica Pentecostal en 1974 y las Asambleas de Dios 
en 1975.10

                                                 
10 Construyendo Redes. Minorías religiosas en Aragón. Carlos Gómez Bahillo (coord.) 

Alexia Sanz Hernández. Nuria del Olmo Vicén. Carlos Franco.Fundación Pluralismo 

y Convivencia. Primera edición: septiembre de 2009 
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3 COMUNIDAD DE CATALUÑA 
 
 
3.1 INTRODUCCIÓN 
 
Cataluña comienza el siglo XIX a la vanguardia económica, demográfica y de la 
modernización de España. Pero además el espíritu catalán se había impregnado de 
valores éticos y religiosos diferentes a otros lugares, unas veces impulsado por un 
catolicismo más liberal y otras veces estimulado por la ética, valores y religiosidad 
protestantes. E l protestantismo del XIX en Cataluña parece adelantarse al resto de 
España en algunos aspectos y suelen iniciar la Segunda Reforma por 1832, cuando la 
Sociedad Bíblica de Londres publica una edición catalana de Lo Nou Testament que se 
distribuirá principalmente entre 1835-1839 por tierras catalanohablantes. E l traductor 
era José Melchor Prat i Colom, emigrado político en el Reino Unido, que había 
empezado su traducción en 1824. Es también por 1832 cuando muere el vicecónsul 
británico Maximiliam F. Baker que es sustituido por John Bridgman. Este logrará hacer 
un entierro protestante al vicecónsul Baker, llevando su cadáver en procesión por toda 
la ciudad, acompañado de todo el cuerpo consular en pleno, agencias comerciales, 
tripulación de los buques británicos y Bridgman marchando al frente de la comitiva en 
funciones de pastor. Juan Bautista Vilar (Intolerancia y libertad en la España 
contemporánea:) describe toda la ceremonia y constata que los informes provienen de 
tres párrocos de Tarragona, en su denuncia al arzobispo, que traería consecuencias 
condenatorias de este acto público de enterramiento. 
Sin embargo, las primeras comunidades protestantes, principalmente en Barcelona y 
Mahón, no comienzan a manifestarse hasta después de la Revolución de 1868, como 
en otras partes de España. Después de estas fechas aparecerán protestantes 
autóctonos y bastantes misioneros procedentes de Europa y América que pondrán los 
fundamentos de las primeras congregaciones metodistas, presbiterianas, anglicanas, 
bautistas y también las primeras de las Asambleas de Hermanos. 
Durante estos años llegaron para abrir obra evangélica tanto pastores nativos y como 
misioneros extranjeros en su mayoría. E l anglicanismo llegaría a Barcelona de la mano 
de un oriundo el Rev. Antonio de Vallespinosa, que, desterrado en Gibraltar, se dirigió 
hacia Barcelona donde llegó en noviembre de 1868. Su trabajo inicial fue a través de 
“conferencias de controversia”, creando una “Asociación Protestante”. En estas 
conferencias participaban también un grupo de colaboradores. A principios de 1869 
alquiló un local en la calle Riereta, aspecto que recogió la prensa destacando el éxito 
tenido: su objetivo era crear una escuela y realizar reuniones benéficas. Además de las 
labores de evangelización, abrieron una tienda para la venta de Biblias y libros 
religiosos, pero en 1871 por motivos de salud partía para Londres. 
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No es de extrañar que en estas primeras etapas, intelectuales y pastores evangélicos 
frecuenten círculos progresistas por defender un mismo principio: la libertad de 
pensamiento y religión. La colaboración de distintas denominaciones (principalmente 
hermanos y metodistas) promovió en 1874 la creación de la “Casa Asilo para enfermos 
pobres” que en 1879 pasó a ser la Enfermería Evangélica (actualmente Hospital 
Evangélico). 
Entre los personajes singulares y casi desconocido está el presbiteriano catalán, 
protestante y masón, Francisco de Paula Castells. Últimamente ha sido investigado 
excelentemente por Francisco Moreno Moreno11. Lo habíamos citado junto a Manrique 
Alonso Lallave al ir a predicar el Evangelio a Filipinas, pero desconocíamos su actividad 
misionera y literaria especialmente en el campo de la historia de la masonería, aunque 
también tradujo al castellano para la Sociedad Bíblica el Evangelio de Juan y al 
pangasino en Filipinas el Evangelio de Lucas y el de Marcos al Quiché. Dice Moreno de 
su infancia y estudios: 
“Sabemos poco de la infancia de Francisco de Paula Castells Cañas (o como es conocido 
en el entorno anglosajón, Francis de Paula Castells o F. de P. Castells), salvo el hecho 
de que nació el 30 de mayo de 1867 en Mataró (Barcelona), siendo sus padres Francisco 
Castells Abadal y María Dolores Cañas. En su adolescencia se trasladó a Inglaterra, 
cursando estudios de Teología en el King’s College (Universidad de Londres) y 
convirtiéndose así en A.K.C. (Associate of the King’s College, título que se obtenía al 
cursar los tres años de Teología). De su vida adulta sí tenemos más datos. En 1891, con 
24 años, contrae matrimonio con Mary Smith (1866 - 1947, nacida en Blackburn, 

Lancashire), quien pasará a llamarse Mary 
Castells.” 
 
Francisco de Paula Castells : En Filipinas con 
Manrique Alonso Lallave 
 
 Tras terminar sus estudios, F. de P. Castells entra 
al servicio de la Sociedad Bíblica. Castells era un 
buen organizador que además hablaba español 
nativo, por lo que la Sociedad Bíblica le destinó 
como misionero a naciones hispanohablantes. E l 
primer destino que se le asigna son las Islas 
Filipinas, donde hubo de vivir una amarga 
experiencia. Castells había sido enviado a Manila 
para ayudar a otro misionero protestante (y 
masón) español, el salmantino Manrique Alonso 
Lallave. 

                                                 
11 Buscando a Francisco de Paula Castells. Alberto Moreno. 2015 

          http://masoneriaantigua.blogspot.com.es/2015/06/el-reverendo-francis-de-paula-

castells.html 

Francisco de Paula Castells 
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Manrique Alonso Lallave había sido fraile dominico en Filipinas durante doce años, pero 
se había convertido al protestantismo. Al ser llamado a comparecer ante un tribunal 
eclesiástico, Alonso partió hacia Singapur, bajo dominio británico, llegando a Madrid 
en 1871. Entró en contacto con la Iglesia Cristiana Española y ejerció como Pastor en 
Granada, Madrid y Sevilla, donde sería iniciado Masón, en la Logia Numancia nº 16 del 
Gran Oriente Luso. 
Alonso había traducido al pangasino (lengua vernácula filipina) el Evangelio de San 
Lucas, y en 1889 volvió a Filipinas con 8000 ejemplares impresos en Madrid. Se le 
prohibió que introdujese los libros, pero aun así Alonso y Castells consiguieron 
introducir algunos Evangelios de contrabando. Al ser descubiertos por las autoridades 
fueron encarcelados. 
La situación vivida por Manrique Alonso Lallave y F. de P. Castells es más comprensible 
si se tiene en cuenta la realidad administrativa de las Islas Filipinas. En provincias más 
próximas, como Cuba, había abundante población española, lo cual permitía crear una 
verdadera administración del estado. Sin embargo, en Filipinas la población de origen 
español era mínima, por lo que no se podía crear un estado según el patrón moderno. 
Esto implicó que la Orden de los Dominicos, que sí tenía allí amplia presencia, se 
convertiría en el representante de facto de España, otorgando a los frailes un poder 
que en la metrópoli sería impensable. Alonso había denunciado los abusos ocasionados 
por este poder de la Orden en su libro Los Frailes en Filipinas (Madrid, 1972). 
Alonso Lallave falleció enseguida en la cárcel, y únicamente, gracias a la intervención 
del Cónsul británico, Castells fue finalmente liberado. La hija de Alonso Lallave recibió 
dos meses después un telegrama del doctor que afirmaba que su padre había muerto 
de fiebres, pero dos mensajes posteriores afirmaban que había sido envenenado. E l 
odio que Manrique Alonso Lallave despertaba entre sus antiguos correligionarios 
queda patente en el hecho de que los frailes lo tuvieron en el cementerio varios días 
sin enterrar. E l magro resultado de la venta de Biblias se limitó a una Biblia en chino y 
ocho Biblias en pangasino. 
Un hecho reseñable durante su estancia en Manila es que F. de P. Castells fue iniciado 
en la Logia Masónica Integridad Nacional nº 1 en 1891, siendo posteriormente 
fundador de la Logia Unión nº 2. 
Singapur y la Cochinchina Francesa 
Castells partió con su esposa y las 8000 Biblias hacia Singapur, donde fue recibido por 
el Cónsul de Francia, quien le facilitó la entrada a la Cochinchina francesa. Durante su 
estancia en Singapur nace su primer hijo, Francis Theodore Castells, el 7 de septiembre 
de 1892. Posteriormente, en la Cochinchina, los franceses le estuvieron agradecidos 
por los cuidados que prestó a sus soldados enfermos, y gracias a esta buena relación 
con la administración gala Castells se convirtió en 1892 en el Subagente de la Sociedad 
Bíblica en la Cochinchina, donde vendió unas 3000 Biblias, principalmente en chino y 
francés. Debido a problemas de salud, hubo de regresar a Inglaterra. 
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Centroamérica 
En 1893 el Reverendo F. de P. Castells fue designado por la Sociedad Bíblica para dirigir 
su trabajo en Centroamérica. A este respecto contamos con una interesante referencia 
bibliográfica en el Libro Trailblazers for Translators, de Anne Marie Dalqvist: 
“En 1893 el Reverendo F. de P. Castells fue designado por la Sociedad Bíblica para dirigir 
su trabajo en Centroamérica. De manera inmediata comenzó a encargar traducciones 
destinadas a los mayas y a otras tribus, pero no recibió ayuda de los misioneros con los 
que se puso en contacto. El informe anual de la Sociedad Bíblica de 1902 dice de él: 
"Sus esfuerzos fueron muy criticados al principio. Los idiomas de estas tribus no eran 
considerados dignos de una traducción de la Biblia. Se afirmaba que cualquier 
traducción resultaría ser necesariamente inútil. Los indios eran considerados como 
demasiado ignorantes, y tanto la Sociedad Bíblica como sus miembros fueron tachados 
de visionarios". A pesar de la oposición de las misiones establecidas, Castells encargó 
traducciones de fragmentos de la Sagrada Escritura a los dialectos maya yucatec y 
caribe. En 1897, a instancias del pionero presbiteriano Edward Haymaker, también 
encargó una traducción del Evangelio de Marcos al maya quiché. Esta labor fue 
realizada por Felipe Silva, profesor católico de lenguas mayas en la Universidad de San 
Carlos en Ciudad de Guatemala. E l propio Castells supervisó la traducción, que fue 
publicada en 1898. Una segunda edición fue publicada al año siguiente, y una tercera 
en 1902. E l total de las tres ediciones ascendió a 7000 ejemplares, que fueron 
repartidos por los vendedores ambulantes de la Sociedad Bíblica. 
Castells recalcó la necesidad de traducir la Biblia para los indios de Latinoamérica. En la 
Conferencia Ecuménica Misionera celebrada en Nueva York en 1900, intentó 
desmontar dos mitos ampliamente extendidos: en primer lugar, que se podía llegar a 
los indios de Latinoamérica a través de las Sagradas Escrituras solo con el idioma 
español. Dice Castells: 
 Esto no es cierto. La primera postura, sostiene que en México no más del quince por 
ciento, son de origen español. Algunas de sus leyes y el idioma oficial fueron tomadas de 
España, pero apenas puede ser llamado un país español. Si sales fuera del Golfo de México, 
encontrarás que prevalece a lo largo de la Costa Atlántica, desde Yucatán a Brasil, el inglés y no 
la lengua española. En la República de Salvador, por el contrario, hablan español menos de una 
cuarta parte de la población total pues todavía hablan sus dialectos aborígenes, y en Guatemala, 
de 1.800.000, más de 1.000.000 desconocen absolutamente el rico castellano, usando sus 
primitivas lenguas 16,000,000 de brasileños que hablan portugués. Todo el mundo sabe 
Guianai con inglés, holandés y francés. En el corazón de América del sur la mayoría de los 
habitantes son indios puros, y un porcentaje muy grande usa Quichua, Guaraní, y Aymara. En 
el extremo sur, también hay gran número de indios que ignoran el español. De hecho, mi 
estimación es que apenas un tercio de americanos del sur tienen sangre española en sus venas 
y que más de la mitad puede decir que tiene el español como lengua materna.” 

 En segundo lugar, que, por ser teóricamente católicos, habían sido convenientemente 
evangelizados. Sobre esto dice: 
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 “América del sur es un continente dominado, sin vida familiar, hasta la anarquía 
doméstica, a bacanales religiosas, a la adoración de imágenes grotescas, a la práctica de ritos 
paganos o semi-paganos y al control de un sacerdocio más que libertino cuya actividad 
principal parece ser un vergonzoso tráfico de almas que ha alcanzado notoriedad mundial, y 
que el Evangelio de Cristo se ha convertido en un sinónimo. 

 Madison Avenue Presbyterian iglesia, 23 de abril. 

F. de P. Castells permanece en Centroamérica hasta 1905. Durante la estancia del 
matrimonio Castells en Guatemala nace su segundo hijo, Edmund Castells, el 9 de mayo 
de 1895. En el Registro de entrada de pasajeros al Reino Unido, de 1896 aparecen Mr. 
F. de P. Mrs. F. de P. Castells, y sus dos hijos de 5 y 1 años. E l puerto británico de destino 
fue Plymouth, y con toda probabilidad, al ser un viaje en la etapa centroamericana de 
Castells, habrían ido primeramente a Nueva Orleans para allí tomar el barco a Plymouth 
(durante estos años Castells aparece ocasionalmente en los registros de entrada de la 
aduana estadounidense en Nueva Orleans). 
Kent (Inglaterra) 
Tras su experiencia misionera, F. de P. Castells regresa definitivamente a Inglaterra en 
1905. Desde 1905 a 1907 ejerce como Capellán en la Iglesia de la Santísima Trinidad en 
Brompton (Kent). Desde 1907 hasta 1912 ejerce igualmente como Capellán en la Iglesia 
de Bexleyheath, aunque puntualmente aparece en 1911 adscrito a la Christ's Church 
en St. Pancras, al norte de Londres. E l 19 de octubre de 1909 se nacionaliza ciudadano 
británico. Durante este intervalo de tiempo reingresa en la Masonería. Castells había 
sido iniciado en 1891 en la Logia Integridad nacional nº 1 de Manila, y había sido 
fundador de la Logia Unión Nacional nº 2. 

Christ Church en Bexleyheath, a comienzo del Siglo XX, donde F. de P. Castells fue destinado como pastor 

(cortesía de Bexley Borough Archives). 
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Aunque ingresó en la Logia Bexleyheath nº 2429, dicha Logia desapareció, de modo que 
ignoramos la fecha exacta de su reingreso. Sin embargo, sí contamos con las fechas de 
la Logia Lullingstone nº 1837, donde transcurrió la mayor parte de su vida masónica: 
ingresa en la Logia el 8 de octubre de 1912. En 1924 ocupa el Oficio de Capellán de la 
Logia, y en 1926 es honrado con Rango de Gran Logia (Pasado Asistente Gran Experto 
de Caridad), siendo ese mismo año instalado como Primer Gran Principal del Capítulo 
Lullingstone nº 1837 (ostenta el mismo número que la Logia). Antes de ser honrado con 
Rango de Gran Logia, Castells figuraba ya como Pasado Asistente Gran Capellán 
Provincial (ignoramos si previamente ocuparía dicho cargo de manera activa o si fue 
promocionado directamente a él); sin embargo, la Logia Lullingstone no dispone de la 
fecha de su nombramiento, por lo que probablemente el Rango Provincial le fuese 
concedido durante su estancia en la Logia Bexleyheath nº 2429. 
Documentos del Censo de Inglaterra y Gales de 1911. Al pie aparece la dirección de la 
familia Castells (257 Broadway, Bexleyheath). En la hoja figuran Mary Castells (45 años), 
su hijo mayor (Francis Theodore Castells (18) y la sirvienta, Agnes Mary Lawless (27). 
Francis no aparece porque en ese año estuvo adscrito a la Christ Church en St. Pancras, 
y residía en una casa de huéspedes, cuyo registro aparece debajo. 
Francis de Paula Castells partió al Oriente Eterno el 28 de diciembre de 1934, en el 
Maudsley Hospital, Denmark Hill, Surrey, Londres siendo enterrado en Edgeware, 
Londres. Su esposa Mary fallecería el 18 de agosto de 1947 en Hendon, Middlesex, 
Londres. 
Obra Literaria 
La obra bibliográfica de F. de P. Castells va ligada principalmente a la Masonería, siendo 
redactada en lengua inglesa, aunque había publicado anteriormente libros en español 

como consecuencia de su actividad misionera. 
Prehistoric Man in Genesis. F. De P. Castells. 
Reimpresa Editor Kessinger Publishing, 2003 N.º 
de páginas 164; The Rosy Cross and the Bible. F. 
De P. Castells. Reimpresa. Editor Kessinger 
Publishing, 2010 N.º de páginas 20; Who Were 
the Kabbalists? F. de P. Castells Editor Lightning 
Source, 2005. Páginas 48 
Libros en español 
Traducción del Evangelio de San Marcos a la 
lengua Quiché (1897) . 
Método Quiché (para enseñar a los nativos a leer 
en lengua Quiché) (1902). 
Traducción del Evangelio de San Juan a la lengua 
Bribri (lengua vernácula de Costa Rica) (1905). 
LIBROS EN INGLÉS 
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The Weekly Day of Rest, its origin and true purpose (1910) E l día semanal de descanso, 
su origen y verdadero propósito. 
Bexleyheath and Welling. Being a contribution to the history of the district. (1910) 
Bexleyheat y Welling. Contribución a la historia del distrito. 
The thoughts of the Master (1911) Los pensamientos de un Maestro. 
Arithmetic of Freemasonry (1914) Aritmética de la Francmasonería. 
The Work of the first Twenty-one Years of the Lullingstone Lodge, no. 1837, Wilmington, 
A.D. 1879-1900 (1916) Los trabajos de los primeros veintiún años de la Logia 
Lullingstone nº 1837, de Wilmington, de 1879 a 1900. 
The Apocalypse of Freemasonry (1924) E l Apocalipsis de la Francmasonería. 
Antiquity of the Holy Royal Arch (1927) La antigüedad del Santo Arco Real. 
The Origin of the Masonic Degrees (1928) E l origen de los Grados Masónicos. 
Historical Analysis of the Holy Royal Arch Ritual (1929) Análisis histórico del Ritual del 
Santo Arco Real. 
Organization of the Royal Arch Chapter two centuries ago (1930) La organización del 
Capítulo de Arco Real hace dos siglos. 
Genuine Secrets in Freemasonry Prior to AD 1717 (1930) Los genuinos secretos de la 
Francmasonería antes de 1717. 
English Freemasonry in its period of transition 1600-1700 (1931) La Francmasonería 
inglesa en su período de transición 1600-1700 
Our Ancient Brethren the Originators of Freemasonry ... An introduction to the history 
of Rosicrucianism, dealing with the period A.D. 1300-1600 (1932) Nuestros antiguos 
Hermanos los Creadores de la Francmasonería... Introducción a la historia del 
Rosacrucismo, tratando el período de 1300 a 1600. 
Es preciso mencionar- dice Moreno- que, aparte de sus estudios sobre las lenguas 
mayas, la Biblioteca de Catalunya cuenta con una traducción de la Epístola de San Pablo 
a los Romanos realizada por F. de P. Castells, primera traducción realizada 
directamente desde el griego al catalán, publicada en el semanario El Eco de la Verdad 
en 1897. 
Otros protagonistas que representaron al protestantismo español y catalán son 
bastante desconocidos en nuestros medios. Brillaron durante la Guerra Civil española 
en la ayuda humanitaria luchando por conseguir los socorros que tanto se necesitaban 
en España. Nos referimos a tres cuáqueros, Domingo Ricart, José Pijoan y Joan Roura 
Parella, los dos primeros relacionados con la Iglesia calvinista Reformada Suiza, pero en 
la práctica todos con un espíritu cuáquero de pacifistas y visión humanitaria. 
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3.1.1 Domingo Ricart y su impacto. 
Seamos verdaderamente pacíficos, seamos hacedores de paz, morando en la paz que hizo 

Cristo entre Dios y los hombres; y así, con nuestro esfuerzo, contribuiremos a conducir y guiar 

a otros para que gocen de esta paz, que el mundo no puede dar.  Domingo Ricart12, 
 

 

Dice Farah Mendlesohn, en uno de los anexos a su tesis sobre los cuáqueros en España, 
que Domingo Ricart es el único de los asistentes españoles que alcanza una 
personalidad clara y delineada en las cartas que los Amigos escriben. Una nota 
necrológica en el Lawrence Journal World de 1987 daba la noticia de la muerte del 
profesor de lenguas Románticas, español, en la Universidad de Kansas, fallecido el 21 
de abril de 1987 en Boulder. E ra doctor en Historia por la Sorbona desde 1927 y es 
considerado como un miembro activo de los cuáqueros. De 1942 a 1947 vive en 
Londres y es lector en el London Polytechnic Institute. 
A pesar de que rara vez hablaba directamente con la FSC (Comité Cuáquero), mantuvo 
una presencia continua a lo largo de la misión, en Barcelona, de 1936 a 1940, y su ayuda 
era particularmente importante ya que, aunque Jacob hablaba castellano, que no 
hablaba catalán, Ricart asumió el papel de traductor, mediador. Norma Jacob pasaría 
gran parte de su tiempo con las colonias de los niños en Puigcerdá. Ricart dejaría poco 
escrito sobre su actividad (aunque sus obras históricas, que se encuentran en la 
biblioteca Haverford, son extensas), pero el peso de su presencia está relacionado con 
Alfred Jacob. 
Domingo Ricart fue educado como católico, al igual que la mayoría de sus 
contemporáneos. Sin embargo, él había comenzado a cuestionar las enseñanzas de la 
iglesia, mientras que todavía en la escuela en Barcelona. Luego pasó a estudiar en París 
y en 1936 estaba trabajando en Barcelona y en el consejo de la YMCA. Fue por este 
tiempo un pacifista comprometido, pero no estaba alineado con ninguna iglesia. En una 
charla que dio en 1940 durante el año en que residió en Woodbrooke, el centro 
cuáquero en Birmingham, Ricart recordó haber "resuelto una larga, profunda y 
angustiosa" crisis religiosa por abandonar la Iglesia Católica, encontrando la 
satisfacción de sus más inmediatas necesidades espirituales en la Iglesia Reformada 
calvinista suiza. En particular, él disfrutó del "reconocimiento a ultranza de la soberanía 
absoluta y directa de Dios sin intermediarios humanos" Cuando Alfred Jacob llegó a 
Barcelona, Domingo Ricart le dio la bienvenida como el primer pacifista que había 
conocido. Pocos días después de este primer contacto con Alfred Jacob, lo llevó a su 
casa, y luego comenzó la amistad más completa y profunda que tuvo. Dos años y medio 
de vida y de trabajo en común, compartiendo inquietudes y peligros, alegrías y 
dificultades, les habían unido completamente. 

                                                 
12 Final de su discurso El Pacifismo Activo por Domingo Ricart Publicado por El Comite 

Mundial de Los Amigos.  Sección de las Américas 20 South 12th Street, Philadelphia 

7, Pa. y el Colegio Wilmington, Wilmington, Ohio. 
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La conexión espiritual entre los dos era fuerte y Domingo Ricart ofreció Alfred Jacob 
tanto un local para las oficinas del YMCA y alojamiento para él y su esposa, Margarita 
de las Barreras. Cuando la unidad se trasladó a una casa, el Hogar Luis Vives, Domingo 
Ricart y su esposa se mudaron como parte de la unidad, uno como el segundo 
administrador y Margarita como ama de llaves o gobernanta. Sin embargo, a diferencia 
de Alfred Jacob, Domingo Ricart no vio el cuaquerismo como forma espiritual adecuada 
para el alma española muy a pesar de la discusión y el estudio con Jacob. En 1940 Ricart 
vio en la Sociedad de Amigos un camino que le gustaría seguir. Durante un año pasado 
en Woodbrooke se convenció de que la tradición mística española, encarnada por Juan 
de Valdés era "sorprendentemente coincidente" con los pensamientos y escritos de 
George Fox. Hoy muy pocos protestantes han leído a Juan de Valdés, reformador 
español e italiano y conocen la riqueza teológica y filosófica valdesiana. 
Dice Daniel A. Crews13 que “según Ricart, Valdés abandonó la idea medieval que decía 
que los vestigios externos del linaje, la riqueza y el servicio militar guiaban a unos a 
otorgar la honra a otros. La honra valdesiana era una virtud interior, una seguridad 
espiritual que dependía totalmente del individuo. E ra ejemplificado de mejor manera 
por el deseo de sacrificar los bienes y la fama, ser deshonrado ante los ojos del mundo 
como los primeros mártires cristianos. Ricart concluyó que Valdés había deducido su 
concepción de honra por medio de E rasmo en su separación platónica de la carne y el 
espíritu” 
Al igual que Alfred Jacob, Ricart, aunque un intelectual, era un creyente en el 
cristianismo practico y fue más impresionado en la acción de los cuáqueros que con la 
doctrina cuáquera. Sus ideas para la actividad misionera de la posguerra incluyen 
experimentos en el cristianismo práctico y "la aplicación de los principios cristianos de 
justicia social". Sin embargo, sus nociones de justicia social fueron canalizadas por su 
opinión acerca de la moralidad de los destinatarios. Así fue Ricart quien convenció a 
Alfred Jacob, a principios de la guerra para rechazar la solicitud de la autoridad de una 
cantina en uno de los distritos de Barcelona. La importancia de esto no debe exagerarse: 
la atención moral y espiritual era también una preocupación importante para los 
Amigos. 
“E l Juan Luis Vives Scholarchip Trust fue fundado en Londres en la primavera de 1942 
para ayudar a los jóvenes refugiados para que se formasen profesionalmente y no 
perdiesen su propia cultura. E l Dr. Negrín nombró a Domingo Ricart y a José Struch para 
que organizasen la Fundación. La vida breve de esta fundación hizo que Ricart llegase 
a ser profesor de español y portugués por la Universidad de Kansas y Costa Rica. Sus 
obras sobre Juan de Valdés rebosan erudición y entendimiento del pensamiento 
valdesiano como puede verse en “El concepto de la honra de Juan de Valdés” o en 
Domingo Ricart. Juan de Valdés y el pensamiento religioso europeo en los siglos XVI y 

                                                 
13 De armas y letras: El cursus honorum de Juan de Valdés. Daniel A. Crews. Central 

Missouri State University 
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XVII; Conocemos La Luz interior: sus expresiones para el Comité Mundial de Consulta 
de los Amigos y Notas para una biografía de Luis Usoz y Río; Seis páginas dedicadas a 
Ayuda a los niños durante la guerra civil: 1936-1939 : una historia que debiera escribirse; 
Los Amigos: principios, testimonios y prácticas de la Sociedad de los Amigos (Cuáqueros) 
Domingo Ricart publicado por el  Comité Mundial de la Sociedad de los Amigos, 
1964, 93 páginas 
 José Estruch, director teatral, nace en Alicante (Comunidad Valenciana), el 3 de mayo 
de 1916 y muere en Madrid en 1990. Gran parte de su trabajo como director teatral, 
de ópera y profesor de actores la realizó en Montevideo, Uruguay. Terminada la Guerra 
Civil y luego de pasar ocho meses en un campo de concentración en Francia José 
Estruch se exilia en Londres donde permanece hasta 1949. Allí vive su primera 
experiencia teatral, en un campo de 4000 niños refugiados de origen vasco en un 
pueblo cercano a Londres donde les hace representar obras del teatro clásico. 
La aportación del cuáquero catalán Domingo Ricart y Grado fue significativa y siempre 
tendrá un lugar destacado en la organización de servicios de ayuda a la infancia 
evacuada y necesitada. Domingo Ricart y Grau nació el 9 de mayo de 1901 en Molins 
de Llobregat se casó a los 32 años con Margarita de las Barreras de 29 años nacida en 
Barcelona el 1 de enero de 1904, la boda fue en Barcelona el 20 de noviembre de 1933. 
De Ricart se conoce que fue educado dentro de la iglesia católica, trabajó de 
bibliotecario a Escornalbou; después conoció la iglesia reformada calvinista y se 
interesó en ella. Viajó a París y estudió en la Sorbona donde entró en contacto con el 
movimiento de jóvenes YMC (United Christian Youth Movement, Movimiento de 
Jóvenes Cristianos Unidos). Tiempo después y ya en Barcelona entró a trabajar en un 
establecimiento comercial de tejido. En el año 1936 cuando los Jacob visitaron 
Barcelona, él se puso en contacto e incluso lo hospedaron en su casa. Luego con el 
estallido de la Guerra Civil y el inicio de la ayuda de los cuáqueros se trasladaron al 
Hogar Luis Vives y desde allí colaboraron juntos con el proyecto de ayuda. Supo 
transmitir la realidad de la situación de necesidad y transmitir información a la sede 
central a través de cartas, a los Comités ingleses y americanos de Amigos. En una de 
ellas decía: 
 "Tenemos probablemente la más completa base de datos en existencia sobre este 
terrible problema. Hay quizás 350.000 personas sin casa, sólo en Cataluña, y de éstos, una 
tercera parte son niños que están viviendo en las condiciones más deplorables. "Es de máxima 
urgencia sacar estos niños fuera de los lugares donde la gran mayoría de los refugiados viven, 
y esto ya está hecho por las autoridades locales y cuando sus recursos lo permiten; pero, 
mientras tanto, algún tipo de ayuda de emergencia es absolutamente esencial si no se quiere 
arruinar de por vida la salud de los niños; algunos de ellos mueren por causas triviales, otros 
están desnutridos y con carencia, incluso, de los cuidados más elementales”. 
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No quisiera terminar esta semblanza sin traer su propio testimonio de conversión14 que 
ilustra también la motivación fundamental de su vida. 

 Mi contacto inicial con los Amigos (que duró 34 meses), fue participando en la Obra de 
Socorro emprendida por los Amigos ingleses (FSC) escasamente a los dos meses de estallar la 
Guerra Civil española (1936-39). Sería una historia muy larga de contar, y que no hace al caso 
ahora.  Sólo diré que, después de algún tiempo de trabajar, y convivir en nuestra casa con la 
"Unidad de Ayuda a las Mujeres y Niños de España" de la Sociedad de los Amigos, me di cuenta 
de que antes de la reunión acostumbrada de los lunes, para planear (en lo posible) las 
actividades de la semana, los Amigos de la Delegación se encerraban en una habitación y 
guardaban silencio por más de media hora. Intrigado, pregunté a Alfred Jacob, jefe de la Misión, 
qué hacían allí- «Me explicó cómo era su costumbre reunirse en adoración silenciosa para pedir 
la luz divina que tenía que guiar su acción. Naturalmente me invitó a participar, si me sentía 
inclinado a hacerlo. Y así, en plena guerra, aprendí lo que era el culto de los Amigos en silencio. 
Muy pronto me di cuenta de que necesitaba aquellas reuniones para poder seguir, sin 
desfallecer, una actividad intensa con problemas, al parecer insolubles y que agotaba, y vaciaba 
a uno constantemente. Era necesario poder recargar la batería espiritual. 
 Entonces comprendí también porqué unos extranjeros, que nada tenían que ver con 
nuestros problemas, eran capaces de dejar su patria (segura y en paz, entonces), su hogar y su 
trabajo, para ayudar a unos desconocidos. Comprendí asimismo que sólo podría explicarlo una 
profunda experiencia religiosa, quieta, sincera, no agresiva, tan distinta de aquella en la que 
habíamos sido criados. Algunos pocos de nuestros colaboradores también lo comprendieron. 

 Naturalmente conocía las Bienaventuranzas, que de niño había aprendido de corrida 
en el Catecismo. Pero eran consideradas como un ideal más bien para aquellos que querían ir 
más allá de lo estrictamente requerido. Un ideal difícil, por no decir imposible de alcanzar. 
 También nos habían enseñado las obras de Misericordia, no como obligación sino 
como consejo a los que tenían buena voluntad y disponían de tiempo y dinero. Las Hermanas 
de la Caridad y las Hermanitas de los Pobres, se dedicaban a practicarlas, como algunas damas 
ricas que organizaban tés, tómbolas y bazares para sus pobres. 
 En la escuela también nos habían enseñado el Padre Nuestro, que personalmente no 
habíamos llegado a apreciar, saborear ni comprender a fuerza de repetirlo maquinalmente y 
recitarlo a carrerilla infinidad de veces en aquellos rosarios interminables. 
 Fue ministrando las necesidades corporales de las víctimas inocentes de la guerra 
fratricida (especialmente a los niños y las madres) que conocí de cerca la magnitud de la miseria 
humana y la aberración de la guerra y de la violencia. En principio ya estaba convencido de ello. 
Unos años antes me había pasado todo el verano estudiando las ideas sobre la paz y la 
organización internacional de un humanista cristiano español del siglo XVI, Juan Luis Vives. Por 
él descubrí el pacifismo cristiano, y cuando llegaron los primeros cuáqueros a Barcelona, 
apenas dos meses después de estallar la guerra, comprendí su posición. Lógicamente, cuando 
la Unidad de Ayuda tuvo local propio se llamó Hogar Luis Vives. 

                                                 
14 Se halla este testimonio en la Conferencia “La base cristiana de la preocupación de los 

amigos” Domingo Rcart, De la Junta Mensual de los Amigos de Boulder Colorado, 

publicada en Méjico 1987 
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 Pero me faltaba haber vivido, haber palpado la intensidad de la tragedia humana que 
la guerra había traído. A primeros de febrero de 1939, en la carretera hacia el norte que saliendo 
de Barcelona cruza los Pirineos, flanqueada de nieve aquellos días, entre millares de viejos, 
mujeres y niños, se nos cruzó una madre joven, demacrada, con un dolor intenso de frío, 
cansancio y hambre marcados en su rostro, pero al mismo tiempo serena y determinada. Con 
un paquete de ropa en la cabeza, dando la mano a cada uno de sus dos hijitos, me hirió como 
la imagen de Jesús llevando la cruz. Fue como una revelación y una sacudida interior, profunda, 
que nunca podré (ni quiero) olvidar. Aquella pobre y valiente mujer ¿qué pensaría?, ¿creía en 
Dios? Probablemente sólo en cruzar la frontera y buscar alguna seguridad en un futuro 
misterioso e incierto. Oficialmente era una enemiga que sus hermanos, los nacionales de la 
llamada cruzada cristiana, obligaban a abandonar su hogar para salvar por lo menos la vida. 
 Es frecuente y peligroso, cuando se está en medio de tantísimo sufrimiento y horror, 
perder la perspectiva; y ver sólo la masa, la multitud, el número. Pero afortunadamente Dios 
permite que algún caso individual, entre millares, nos ayude a sacudir la conciencia, abrir los 
ojos y verle a Él. Recordemos la descripción del juicio en -Mateo (25:40): De cierto os digo que en 
cuanto lo hicisteis (o no lo hicisteis) a uno de estos mis hermanos pequeñitos a mí lo hicisteis. 
 A medida que he ido conociendo los escritos de Ricart me he dado cuenta de que toca 
principios fundamentales olvidados muchas veces y mal interpretados otras. En esta misma 
conferencia dice: 

 Es un hecho innegable, que hay que lamentar, que entre los Amigos actuales se haya 
creado como una dicotomía y una polarización, sobre dónde debe radicar el énfasis en nuestra 
vida personal y colectiva: culto (adoración) o trabajo; piedad personal o preocupación social; 
cielo (aspiración) futuro o tierra (realidad) presente; raíz (vida interior) o fruto (exterior). Los 
grandes líderes cuáqueros no han aceptado esta dicotomía. La experiencia cristiana es total, 
integrada. Como escribe Barclay: 

 "La verdadera piedad no aleja del mundo a los hombres, sino que los capacita para vivir 
mejor en él y estimular sus esfuerzos para corregirlo, para hacerlo mejor." 

 En conciencia, no podemos desentendernos de los problemas de nuestra sociedad: 
son nuestros hermanos los que sufren y está en nuestro poder hacer algo, o mucho. No 
podemos cerrar los ojos. Pretender no conocerlos. Tampoco debemos gastar nuestras energías 
sin plan, ni buscar paliativos que no resuelven los problemas ni atacan las causas. No podemos 
aceptar soluciones o tácticas reñidas con nuestras sinceras convicciones religiosas y pacíficas, 
y con nuestra experiencia (como Amigos) de más de 300 años; pues las tácticas violentas son 
contraproducentes. 

 Hay que explotar y practicar todos los métodos no violentos para conquistar la 
injusticia. Vencer el mal con el bien. ¿Por qué, después de dos milenios, el cristianismo y las 
enseñanzas de Jesús, no han tenido más éxito? Porque las Iglesias han definido los dogmas de 
fe, pero no se ha visto, ni se ha aplicado consistentemente, el dinamismo inmenso de la fe, de 
la convicción y de la experiencia personal. Se ha confiado en la' violencia para solucionar los 
conflictos y muy poco en el amor, como dice un teólogo católico (Haring): 

 "Por vergüenza hemos permitido contraponer el Evangelio social al individual. Por un 
lado, necesitamos la experiencia personal de la iluminación (o como dicen otros, de la 
conversión o salvación); por el otro necesitamos demostrar la verdad del Evangelio en nuestras 
relaciones sociales, de negocios, laborales, políticas y familiares." 
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3.1.2 José Pijoán i Soteras, un cuáquero de la burguesía catalana. 
 
La biografía de Josep Pijoán se asemeja a la 
de un hombre del renacimiento, abierto a 
todo el saber y con una peripecia humana 
romántica. José o Josep Pijoán Soteras 
(Barcelona, España; 1880 - Lausana, Suiza; 
1963) fue arquitecto, historiador, historiador 
del arte y poeta español en lengua catalana. 
Su biografía nos informa que estudió en 
Barcelona arquitectura hasta graduarse. 
Perteneció a la tercera generación de los 
educados en la Institución Libre de 
Enseñanza con la pedagogía krausista, los 
nacidos entre 1880 y 1890. Amplió estudios 

en Roma. Llegó a dominar el inglés, el francés, el alemán, el italiano y las lenguas 
clásicas. Volvió a Barcelona y actuó como miembro de la Junta de Museos que fundó el 
Museo de dicha ciudad. Organizó la Biblioteca Nacional de Cataluña en Barcelona y, 
con la fundación de diversas instituciones, como el Instituto de Estudios Catalanes, del 
que fue primer secretario, y otras actividades, impulsó notablemente el desarrollo 
cultural de Cataluña. Fue enviado al Museo Británico por el gobierno español para 
estudiar sus manuscritos. Volvió a Roma para fundar y ser secretario, en funciones de 
director, de la Escuela Española en Roma de Arqueología e Historia desde el mismo año 
de su constitución en 1911, hasta 1913, año en que marchó a Canadá. José Pijoán fue 
profesor universitario durante largos años en centros docentes de ese país, y luego, en 
Estados Unidos, enseñó en el Pomona College y, entre 1936 y 1940, hasta pasada la 
Guerra Civil, en la Universidad de Chicago, con un paréntesis en 1930, cuando fue 
requerido por la Sociedad de Naciones en Ginebra para establecer un nexo entre sus 
enseñanzas y el ideal de la institución. Allí conoció su mujer, Geneviève Bugnion, de la 
que tuvo una hija, Irène Pijoan (1953-2004), que fue artista; Pijoán se casó dos veces y 
en Estados Unidos frecuentó la Sociedad de los Amigos y se convirtió al cuaquerismo. 
Pasó la última época de su vida en Suiza. 
 Es autor de una Historia del Arte en tres volúmenes y de una Historia del Mundo en 
cinco. Fue codirector y redactor, junto con Manuel Bartolomé Cossío, de la Summa Artis. 
Historia general del Arte, que prosiguió solo después de la muerte de su colaborador 
hasta el tomo XVI de la cincuentena de que consta la que es, sin duda, la más extensa 
historia del arte publicada en español. 

José Pijoán 
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Analiza en esos tomos el arte de los pueblos aborígenes, el asiático occidental, el 
egipcio, el griego, etrusco, romano, helenístico, el prehistórico europeo, el arte 
cristiano primitivo, el bizantino, el prerrománico y románico, el precolombino, 
mexicano y maya, el gótico e islámico y el renacentista y barroco europeos. Empezó a 
publicarse en 1931. Pijoán impulsó la carrera en Estados Unidos del muralista mexicano 
José Clemente Orozco. Publicó además poesías en lengua catalana (Lo cançoner, 
Vilanova y Geltrú: J. Oliva, 1905) y estudios (Mi don Francisco Giner (1906-1910), San 
José de Costa Rica, 1927, El meu don Juan Maragall), sobre Francisco Giner de los Ríos 
y sobre Joan Maragall; con este último intercambió un nutrido epistolario. 
El currículum aún se alarga más pues ha colaborado en Anuari de l'Institut d'Estudis 
Catalans y Luz [Publicacions Periòdiques] de Barcelona, en La Lectura, de Madrid, en 
L'Arte de Roma, en Burlington Magazine y The Nineteenth Century and After de Londres. 
Ha sido profesor auxiliar de Historia de la Arquitectura en la Universidad de Barcelona 
y miembro de la Hispanic Society, del Instituto Imperial Germánico de Arqueología, del 
Royal Canadian Institute y del Instituto de Estudios Catalanes y fue activo 
conferenciante. Escribió también PIJOAN, Josep. Los cuáqueros ¿Qué es la Sociedad de 

los Amigos? Josep Pla, conocedor de la vida de Pijoán, tituló 
uno de sus libros Vida i miracles de Josep Pijoan: El quàquer. La 
guerra civil. 
La peripecia sentimental de Pijoán está relacionada con la 
dama con cuyo retrato Xènius quiso iniciar una “Galería de 
Catalanes Famosos”, Teresa Mestre. De elegancia melancólica, 
túnica griega y madurez sensual, Teresa protagonizó una 
convulsa historia de amor con Josep Pijoan que le llevó a 
abandonar a su marido y a sus tres hijos. Desde entonces 
Pijoán será el historiador de arte joven y erudito, que se 
enfrenta al establishment cultural, política y burgués de 
Barcelona, llegando a ser más tarde el “apóstata”. Una Teresa Mestre 

Teresa Mestre 
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sociedad de refinadas fiestas, donde Teresa aparecía como una diosa helénica, casada 
con Jaume Baladía que vivía del pequeño emporio textil formado por Ramona Soler a 
principios del siglo XX en Mataró. E ra una época fulgurante en que Barcelona se alzó al 
nivel de las grandes capitales del mundo y brilló como nunca, con una intensidad 
especial. Un siglo donde Barcelona era la ciudad de glamur y fiestas que la revolución y 
la guerra convirtieron en un recuerdo. 
Teresa tuvo tres hijos con su marido, pero la relación con la tía Ramona, jefa de la 
familia, era pésima. E llo dio lugar a la bella mujer se fugará con el joven y brillante 
erudito noucentista Josep Pijoán, hombre de confianza de la Mancomunitat que fue 
uno de los principales impulsores de la Biblioteca de Catalunya. E l escándalo fue 
considerable en la Barcelona de los años diez. Los amantes se trasladaron primero a 
Suiza y después a Estados Unidos, donde se convirtieron a la fe cuáquera y tuvieron dos 
hijos. De la segunda esposa que tuvo Pijoan, Geneviève Bugnion, tuvieron una niña que 
se llamó Irene. 
Lejos de Catalunya, Josep Pijoan coordinó durante la Guerra Civil un comité de ayuda 
norteamericana a los republicanos españoles y dirigió la monumental enciclopedia 
'Summa Artis', una referencia internacional en su género que incorporó los nuevos 
conocimientos, sobre todo en arte antiguo, de la época. Josep Pla le dedicó un libro a 
partir de varios encuentros que mantuvieron en los años cincuenta en Suiza. Teresa 
perdió el contacto con sus hijos catalanes ya que la tía Ramona escondió la 
correspondencia que enviaba a su marido e hijos. 
En una “carta de Fernando de los Ríos Urruti a Gloria Giner de los Ríos García, se dan 
algunos datos de su personalidad: “Aquí está Pijoán: inmediatamente de llegar vino a 
buscarme, muy cariñoso y tan fantástico como siempre: en su casa de Pomona he 
pasado día y medio con su familia; allí dormí; tiene dos hijos, la niña de la edad y 
estatura de la nuestra; ¡cómo me acordaba de mi hija de mi alma!; es monísima la 
criatura, dulce, muy mesurada; el chico, inteligente, simpático y decidido; la mujer es 

suiza, ginebrina, mujer de talento, muy sencilla, y 
sufriendo los embates del torbellino de Pijoán. Éste, con 
su talento y poesía indudable, su ingenuidad y saber, 
sigue siendo el que era, atractivo y muy difícil por las 
indiscreciones que comete; a eso se debe que no tenga 
posición académica y esté en un Colegio no de segundo 
sino de tercer orden. Anteayer fuimos los dos con el Sr. 
Del Amo a visitar una fundación de éste para la 
formación de sacerdotes y estando viéndola, como nos 
acompañasen tres jóvenes que iban a ser sacerdotes o 
acababan de ser ordenados y un profesor, les dijo 

delante de los siete: «ya saben Vds., cumplan con su tradición: humildad, obediencia... 
pero no castidad». ¡Imagínate como se quedarían! E ra la primera vez que nos veían, 
nos acompañaba un anciano profesor sacerdote y el propio Sr. Del Amo, que si bien es 

Archer Milton Huntington 
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muy liberal es un creyente practicante, ayer me decía: «¡es un hombre de valer, pero 
hay que tenerlo a distancia; ya vio Vd. lo que hizo ayer!». Yo lo siento mucho porque 
tiene positivo mérito. Inmaculada Socias15 ha estudiado la relación de Pijoán con el 
magnate y filántropo Archer Milton Huntington (1870-1955) a través de la 
correspondencia. Un historiador del arte como Pijoán unido al coleccionista americano 
más importante del mundo hispano y fundador de la Hispanic Society of America. Esta 
autora destaca la importancia de Josep Pijoán Soteras, quien a lo largo de 40 años 
estableció una fecunda relación con Huntington, siendo consejero de su colección y 
agente de arte. 
 
3.1.3 Joan Roura Parella 
 
El filósofo , nacido en Tortellà (Cataluña) en 1897, fue un activo miembro del Seminario 
de Enseñanza de la Universidad de Barcelona, de la que obtuvo 
su doctorado en 1937 con una tesis dirigida por Joaquim Xirau. En 1939, fue un 
miembro del grupo que acompañó al poeta Antonio Machado en el exilio. Después vivir 
por un período en México (1939-1945), en 1946 se trasladó a los Estados Unidos para 
dar una conferencia en la Universidad Wesleyana. 
Bajo la influencia de la filosofía krausista y espiritualidad cuáquera, exploró el 
significado humanístico de la cultura, como resultado de lo cual su enseñanza, inspirada 
en el pensamiento y cosmovisión de Eduard Spranger, con quien tenía contactos en 
Berlín entre 1930 y 1932 en una dimensión estética. Murió en 1983 en Middletown 

(Connetica). 
El plan era quedarse por un corto período de tiempo en 
Estados Unidos gracias al Programa de becas del 
Quaker Wider. En la revista El amigo, Roura-Parella 
publicó un extenso addendum llamado "Experiencia 
Religiosa y los cuáqueros", una síntesis de sus trabajos 
sobre la experiencia cuáquera que había escrito en 
México a finales de 1944. Una nota de los editores dice 
lo siguiente: "E l autor del siguiente artículo, y su esposa 
(Teresa Ramón), han solicitado recientemente ser 
miembros de la Quaker Wider Fellowship. Son 
refugiados de la Universidad de Barcelona, que ahora 
viven en Ciudad de México” 
 En este artículo, Roura-Parella exponía algunas de las 

ideas básicas de los cuáqueros que, en términos generales, coinciden con todos los 
reformadores del género humano (Comenius, Leibniz, Pestalozzi, Krause, etc) que 
abogaban por la fraternidad universal entre los hombres a través de una conciencia 

                                                 
15 La relació entre Josep Pijoan Soteras (1881-1963) i Archer Milton Huntington (1870-

1955). Apunts i reflexions de Immaculada Socias. 
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humanitaria que hace hincapié en el papel del amor cristiano. A los ojos de nuestro 
autor, el pensamiento cuáquero se caracteriza por un conjunto de principios en 
sintonía con los valores del cristianismo primitivo. Algunos de estos aspectos o 
principios incluyen: presencia del sentimiento religioso en el corazón del hombre ("La 
religión significa la percepción de Dios en el corazón"); Cristo como modelo a seguir e 
imitar ("Jesús es el modelo de la moralidad ejemplar "); el misticismo y la observación 
del Evangelio. 
Cuando Joan Roura-Parella llegó a Estados Unidos en 1945 tenía 48 años y  
en la cumbre de su madurez intelectual. Como se mencionó anteriormente, pronto se 
unió a la colina religiosa de Pendle y del Instituto de investigación social de 
Pennsylvania, un centro de enseñanza vinculada al movimiento cuáquero que en su 
pensamiento proclama el respeto, la sencillez, la armonía y la investigación del espíritu. 
Pendle Hill fue fundada en 1930 por miembros de la Sociedad Religiosa de los Amigos 
(cuáqueros) a pocos kilómetros de distancia, en el sur-este de Filadelfia. Pendle Hill, se 
caracteriza por su ambiente eminentemente puritano. 
Joan Roura Parella marcha al exilio en 1939 en la comitiva que acompañaba a Antonio 
Machado. Permanece en México entre 1939 y 1945, marchando a Estados Unidos en 
1946 donde desarrollará su labor docente en la Wesleyan University. Ya a finales de 
1944 en México publicó una extensa nota en la revista The Friend, titulada «Religious 
experience and the Quakers», que es una síntesis de sus trabajos sobre la experiencia 
cuáquera, que profundizaría en el programa The Wider Quaker Fellowship. Los editores 
del artículo indican que “el autor del siguiente artículo, y su esposa, (Teresa Ramon 
Lligè) han solicitado recientemente ser miembros de The Wider Quaker Fellowship. Son 
refugiados de la Universidad de Barcelona, que ahora viven en la ciudad de México”. 
Roura es un pensador y un pedagogo influenciado por varias corrientes estéticas, pero 
también por el krausismo y la espiritualidad cuáquera. Su filosofía de la educación es 
que el individuo completo debe formarse, (darse forma), toda la vida, enmarcándose 
este pensamiento en el de Eduard Spranger16. La idea de la influencia del paisaje en la 
formación de los niños, conecta con las fuentes estéticas románticas y krausistas que 
desarrollará ampliamente en el exilio americano. En Estados Unidos logra un notorio 
prestigio hasta el punto de que el The New York Times, en la edición del 28 de diciembre 
de 1983, se hizo eco de su fallecimiento. La nota decía: 

 “Juan Roura-Pareja, profesor emérito de lenguas románicas y humanísticas de la 
Universidad Wesleyana, murió el lunes en el Middlesex Hospital Memorial en Middletown, 
Connectica. Tenía 86 años de edad y vivía en Middletown. Nacido en Cataluña, el Profesor 
Roura-Pareja salió de España durante la Guerra Civil. Fue profesor de psicología en la 
Universidad de México de 1939 a 1946 y luego se unió a la Universidad Wesleyana, donde 
permaneció hasta su jubilación en 1965. Le sobrevive su esposa, Teresa Ramón Lligé. 

                                                 
16 La Etapa Norteamericana de Juan Roura-Pareja (1946-1983): La Dimensión Estética y 

Espiritual de la Formación humana. Conrad Vilanou y Torrano 
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Los diecinueve años que pasó en la Wesleyan University, en Middletowm (Conética) 
hasta 1965, la universidad, de ascendencia metodista, sintonizaba con el sentir 
puritano de los primeros emigrantes. Fue a partir de los años sesenta, coincidiendo con 
la jubilación de Roura que la universidad cambia de orientación al aceptar un alumnado 
de diferentes etnias y tendencias seculares. 
Roura conecta con la cultura española del siglo de Oro que supo explicar durante 
muchas horas de docencia universitaria con dos cursos que tituló: “The Golden Age 
1500 a 1700” y Governments, Mysticsand Knights in the Spanish Golden Age”. No dejó 
de explicar toda la historia de España en una visión de conjunto hasta la Guerra Civil. 
Una España, que siguiendo el modelo krausista era una unidad en la variedad, aunque 
no dejase de ver las dos Españas enfrentadas. Considera Conrad Vilanou que “así pudo 
combinar su visión culturalista del mundo con sus obligaciones docentes, a la vez que 
se adaptaba a una comunidad que cada domingo convocaba a las once de la mañana 
una reunión de los amigos cuáqueros (Friends Meeting-Quakers) donde se dedicaban 
buenos ratos al recogimiento y al silencio.
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3.2 BARCELONA 
 
3.2.1 Iglesia Reformada Episcopal. 
 
Antonio Vallespinosa, natural de Valls y diácono anglicano, sería el fundador de la 
Comunión Anglicana de Barcelona con el nombre de Iglesia Católica Apostólica 
Reformada de Barcelona. El día 14 de noviembre de 1868 celebró la primera reunión 
preparatoria en el taller del broncista Juan Briansó, en la calle Guardia, 9 con obreros 
del broncista en su mayoría. La siguiente reunión tendría lugar en el domicilio del cónsul 
suizo, D. Juan Hohl, en el primer piso de la casa situada en el Dormitori de Sant Francesc, 
4. Otra reunión preparatoria se celebró en la fonda de Juan Sanguirgo, calle Carretes, 
40, amablemente cedida por su dueño. Estos no eran cultos públicos, pero a los tres 
meses de su llegada ya había alquilado un local en la calle San Pablo y después se 
trasladaría a la calle Riereta Alta, 8. E l 1 de enero de 1869 adquiere para uso religioso 
un piso en la calle Amelia, 3 donde ante la afluencia de público alquilará el bajo y se 
usará para culto público también. E l propio Vallespinosa en El Eco Protestante, su 
periódico semanal, especifica a partir del 16 de julio de 1869, que los cultos se realizan 
en la capilla del segundo piso de la casa número 3 de la calle Reina Amàlia en horario 
matutino y vespertino. 
Paralelamente, el Rev. Alejandro L. Empaytaz Leuba comienza los cultos dominicales en 
la calle de Sant Domènech del Call. Según el Catálogo de miembros, la comunidad del 
pastor suizo se fundó formalmente el 26 de mayo de 1870, el día de la Asunción. La 
congregación estaba, en gran manera, compuesta por colonos suizos y franceses con 
casi ningún oriundo, aunque sí es cierto que se recoge algún bautismo de barceloneses 
antes de 1871. Posteriormente, el pastor suizo conseguiría unos locales en la calle Nou 
de la Rambla, 49, en los que se reuniría la congregación franco-suiza. Allí creó unas 
escuelas evangélicas en las que enseñaría a los hijos de los miembros de su comunidad, 
auspiciada por el Comité de Lausanne. Una de las alumnas de esta escuela seria su 
segunda esposa a la muerte de Augusta, su primera mujer y madre de sus tres hijas. 
El 16 de julio de 1871 las dos iglesias son pastoreadas de forma conjunta y se le da el 
nombre de Iglesia Evangélica de Barcelona, con dos lugares de culto, uno en Sans del 
que dice Vallespinosa contaba entonces con más de cuatro mil simpatizantes. Esta cifra 
que a todas luces parece exagerada sería rebajada al irse a Londres Vallespinosa y solo 
quedaría una pequeña congregación entorno a la figura del broncista Juan Briansó 
quien pasó a formar parte de la Junta de la Iglesia Evangélica de Barcelona. La labor 
pastoral del Rev. Alejandro L. Empaytaz se prolonga en Barcelona durante más de 
treinta fructíferos años. De la labor del pastor Empaytaz surgieron diferentes 
comunidades en Cataluña, como la liderada por Joaquin Estruch en Monistrol, Santiago 
Sanmartí en Sants o Francisco Albricias en Rubí. 
A la marcha en 1907 de Empaytaz y su familia de Barcelona por orden consular, delegó 
las funciones pastorales en el predicador Emilio Mora, creyente fiel quien ocupó 
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interinamente el cargo pastoral. E l Comité de Lausanne tardó tres años en nombrar un 
nuevo pastor titular para la Iglesia Evangélica de Barcelona. E l jerezano Rev. Miguel 
Barroso Guillén, licenciado por la Facultad de Teología de la Iglesia Libre del Cantón de 
Vaud se hace cargo el 12 de agosto de 1910. Siguen siendo los datos de Noyes17 sobre 
la Iglesia Reformada Episcopal, abundantes pero inexactos o incompletos, sobre las 
primeras congregaciones reformadas. Señala el 22 de mayo de 1870 como las primeras 
Biblias vendidas en Manresa, Monistrol y San Vicente por dos hombres y un joven 
colportores que habían desembalado dos sacos de Biblias en la feria de Manresa que 
se pusieron a la venta con rapidez. E l colportor de Biblias de la Sociedad Bíblica Británica 
y Extranjera era D. Manuel Jiménez Calvo, que se había desplazado a Manresa para 
instalar una caseta en la feria de la ciudad, encontrándose con graves problemas. En 
poco tiempo se vendieron muchos ejemplares que la gente aceptaba con cierto 
asombro de que se vendiesen biblias y evangelios. No tardarían en devolverlos 
instigados por los sacerdotes que decían que las Escrituras eran falsas. Cerca de dos mil 
personas se reunieron y gritaban “¡Muerte a los protestantes!” hasta que alguien 
prendió fuego al tenderete con las biblias para la venta. La oportuna llegada del Alcalde 
hizo que pudieran escapar con vida. 
Después de estos hechos se puede datar el inicio de la obra en Monistrol. Los dos 
colportores caminando a esta ciudad de Monistrol, se encontraron con un hombre 
robusto que les preguntaba: - ¿Qué tal camaradas? - ¿Ya se han recuperado del susto 
de Manresa? -Les invito a cenar. Pensaron que sería más prudente rechazar la 
invitación por ser desconocido. Noyes dice que este desconocido era el inteligente 
Manuel Estruch –creo que es incorrecto el nombre- de Monistrol que aún no tenía 
mucho conocimiento del Evangelio. De vuelta a Barcelona, el colportor de la Sociedad 
Bíblica se dirigió a Monistrol con el propósito de seguir su Obra. Allí con D. Manuel 
González, solicitaron al Alcalde liberal efectuar una conferencia religiosa, y como el 
Ayuntamiento era anticlerical y republicano, estos les prestaron la mayor sala del 
pueblo. Entre los asistentes estaba D. Joaquín Estruch Biosca, que quedó entusiasmado 
con las predicaciones y les solicitó que volvieran la semana siguiente, aunque tuviese 
que pagarles el desplazamiento y, pese a que no sabía leer, les compró una Biblia para 
sus hijos, uno de los cuales fue más tarde el pastor de las Iglesias de Monistrol y 
Sabadell, D. Antonio Estruch Simó. 
Don Joaquín Estruch Biosca reunió a un grupo de oyentes al poco tiempo y más tarde 
el grupo solicitó de la Sociedad Bíblica que enviara a una persona para interpretar las 
Escrituras. Así nació la Iglesia de Monistrol de Montserrat. E l Colportor Jiménez Calvo y 
el Pastor suizo señor Empaytaz y otros dos Evangelistas, Manuel González y Salvador 
Sanmartí, atendieron la Obra en sus comienzos. La congregación de Monistrol fue una 
de las más antiguas de Cataluña y España. 

                                                 
17 Iglesia Reformada en España y Portugal. Una breve historia de las Iglesias Reformadas 

Episcopales de España y Portugal, desde 1868 hasta la actualidad. Por el Excmo Noyes. 

Londres, París, Melbourne: Cassell and Company, 1897. 
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La casa de Estruch quedó abierta para todo tipo de reuniones durante algún tiempo 
hasta que llegó uno de los colportores, Emilio Martínez Fernández, que fue designado 
ministro de la congregación. E l hijo del señor Estruch sería confirmado por el obispo 
Plunket en Monistrol y deseaba entrar en el ministerio. Durante unos años de estudios 
y entrenamiento había sido ordenado y vuelto a Monistrol para ayudar al actual clérigo 
Rev. J.J. Riall. 
 
San Vicente 
 
La pequeña capilla de Monistrol se halla a los pies de la montaña de Montserrat, por 
donde pasan peregrinos y a menudo escuchan los servicios. San Vicente de Castellet se 
halla a mitad del camino entre Monistrol y Manresa. La obra comienza también por un 
hombre que compra una Biblia en Manresa y ofreció su casa para que el colportor 
celebrase reuniones. En 1878 la obra fue vinculada con la de Monistrol, y el señor 
Martínez se hizo cargo de ella. Durante los años 1877 a 1879 el joven Francisco Albricias 
Bacas (metodista), que pertenecía al grupo del pastor suizo Empaytaz, dirigió esta 
iglesia, en la que fue muy querido, y respetado incluso por sus enemigos. Pero 
desgraciadamente dejó Monistrol para ir a ejercer su ministerio en Rubí, donde 
prácticamente fue el fundador de la obra. Sin embargo, a finales de ese mismo año se 
abrió una nueva capilla en San Vicente, un local muy decoroso como iglesia. Había 
alojamiento para aproximadamente 100 personas, y se esperaba que todavía se 
pudiera sobrepasar. La iglesia ocupaba una casa arrendada en la calle Manresa, y 
disponía de capilla, dos salas para escuelas de niños y niñas y vivienda para el pastor. 
En aquellos años generalmente los pastores vivían de la enseñanza. 
La congregación solicitó al Sínodo, al mismo tiempo que la iglesia en Monitrol, fuese 
recibida como adscrita a la Iglesia Reformada. La congregación contaba veinticinco o 
treinta personas y dos académicos. E l Rev. Daniel Regaliza, el pastor muy valorado en 
Villaescusa, trabajó aquí durante algún tiempo. Con la llegada del cólera en 1885 la 
congregación vivió momentos de angustia, además de la ya clásica persecución católica. 
El señor Jiménez Calvo puso en contacto al grupo de Monistrol con el pastor suizo 
Empaytaz de tendencia presbiteriana, que dirigía una iglesia en la calle Conde del Asalto 
(hoy día Nou de la Rambla). En Monistrol fueron a predicar, alternadamente, Manuel 
González, Salvador Sanmartí y el señor Vargas. Esta congregación se integró a la "Iglesia 
Cristiana Española", que incluía en España los Metodistas, los presbiterianos y otras 
tendencias, como una sola iglesia. Otros grupos se integraron a las Iglesias Bautistas. Y 
los que quedaron constituyeron la Iglesia Evangélica Española. 
En 1889 el reverendo Emilio Martínez se trasladó a Valladolid, y el Rev. José Joaquín 
Riall nombrado para el trabajo en Monistrol y San Vicente. Riall realiza servicios en cada 
lugar todos los domingos, y también de vez en cuando en las ciudades y pueblos vecinos. 
Riall ha hecho mucho para mejorar la pequeña iglesia en Monistrol, y ha puesto en 
marcha un fondo para construir un edificio nuevo. Las negociaciones están en curso 
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para la compra de un sitio adecuado para el propósito. E l costo de un armonio fue 
sufragado por la señorita C. Griffith, de Kingstown, Irlanda, durante muchos años una 
activa amiga de la obra. En el año 1892 hubo un aumento repentino en la congregación. 
Comenzaron las obras del ferrocarril para llegar al monasterio de Montserrat, y algunos 
obreros arribaron al barrio, y el pastor sintió una responsabilidad hacia ellos. Comenzó 
visitándolos en sus posadas, y los invitó a venir al servicio, y luego distribuyó folletos y 
porciones entre ellos. E l resultado fue que durante muchas semanas la iglesia estaba 
tan llena que eran necesarios dos servicios para dar cabida a todos los que vinieron. Lo 
anterior dará una idea del carácter del trabajo realizado en este barrio. En los últimos 
años el crecimiento es constante por el serio trabajo y el cuidado del Rev. J. J. Riall y su 
coadjutor recién nombrado, Rev. M. Estruch. 
 
Sabadell 

 
La congregación de 
Sabadell18  ha sido durante 
cien años el centro del 
anglicanismo en Cataluña. 
De ella han dependido 
congregaciones como las 
Olesa de Monstserrat, San 
Vicente de Castellet, 
Monistrol y Tarrasa muchas 
de las cuales se cerraron 
después de la Guerra Civil. 
En 1903 se data el origen de 
esta congregación que 
proveía de familias 

procedentes de la iglesia 
Reformada en Monistrol y también de quienes iban a los cultos bautistas en esta ciudad. 
Entre este grupo estaría el pastor de la iglesia de Monistrol, que en aquel momento era 
el Rvdo. Antonio Estruch quien después de ver las posibilidades que se le ofrecían, 
decidió impulsar una nueva Obra en la ciudad de Sabadell. Esta situación coincidió con 
el hecho de que en la Iglesia Bautista había familias como la de David Martin Rossiez, 
procedente del norte de Francia, vinculado a la dirección de "Hilados Seydoux", que ya 
era miembro en su país de la Iglesia reformada. Esta familia, cuando el Rvdo. Estruch 

                                                 
18 Han editado un folleto para conmemorar el Centenario Esglèsia de Crist – Sabadell con 

datos de reconocidos historiadores y del que tomamos algunos datos. La Comisión Del 

Centenario. Pascual Adell, Lidia Sevilla, Jordi Poch, María Ibáñez, Ana Lidia Jové, 

Jordi Adell. Con la colaboración inestimable de nuestra rectora, Rvda. Susana 

Woodcock.1ª Edición. Sabadell, noviembre 2003 

 

Primera congregación en Sabadell, Calle San Pablo 50, 

esquina Mendizábal  

 



Las primeras congregaciones en la España del siglo XIX. 

Manuel de León de la Vega. 

 

65 
 

inició cultos en Sabadell, comenzó allí a asistir. También lo hicieron otros como la de 
Primitivo Rifá, que dejó su casa para que se pudieran celebrar los primeros cultos. Así 
pues, dos grupos, uno procedente de Monistrol con su pastor y otro del propio Sabadell, 
son el fundamento de esta iglesia. En 1903 el Rvdo. Estruch fue trasladado oficialmente 
a la iglesia de Sabadell. E l año siguiente el Rvdo. Nicolás Busquets fue ordenado y 
nombrado nuevo pastor en Monistrol. 
 Los orígenes documentados de esta congregación en Sabadell se remontan a 1873-
1874 cuando Primitivo Rifá y Gracia Ríos con su hija Inés vivían en la calle Gurrea. De 
tendencias espiritistas al principio, se reunía un grupo en su casa. En la feria de Tarrasa 
comprarían una Biblia, posiblemente al mismo Manuel Jiménez Calvo uno de los 
iniciadores de la obra en Monistrol, que los invitó a los cultos en la iglesia presbiteriana 
en Barcelona. Esta familia iría dejando las prácticas espiritistas para seguir el Evangelio. 
En 1886 el grupo de Sabadell, quedó bajo la protección de la Unión Bautista Misionera 
Americana y los Bautistas Suecos, que enviaron el pastor Juan Uhr. E l grupo se 
desarrolló y abrió una misión en la Cruz Alta. Sin embargo, los bautistas por falta de una 
estructura adecuada serían perjudicados por una crisis donde los miembros acabaron 
por unirse a la Iglesia Reformada. Es por julio de 1904 que el Rev, Antonio Estruch, en 
un artículo en La Luz, manifiesta sus deseos de establecer una congregación con usos y 
costumbres de la Iglesia Reformada. Comunicado este deseo al pastor bautista Sr. Lund, 
de formar una congregación con una sola forma de culto y mantener una buena 
armonía entre congregaciones. En casa de Primitivo Rifá se celebrarían los cultos cada 
quince días, siguiendo los ritos de la Iglesia Reformada. Los cultos se celebraron 
periódicamente, aprendiendo la Liturgia y los cánticos que enseñaba el Sr. E lías con su 
armónium. 
Entre octubre de 1903 y diciembre de 1906 la Iglesia de Cristo en Sabadell se formará 
institucionalmente. En octubre de 1903 se celebra la primera Junta General y se 
nombra una Junta Parroquial compuesta por los siguientes miembros: Presidente: Rvdo. 
Antonio Estruch. Secretario: D. Marcelino E lías. Tesorero: D. Antonio Poch. Contador: 
D. Víctor Barrosa. Vocal 1º: D. Luis Lecoq. Vocal 2º: D. Ramón Ríus. Se tomarían los 
siguientes acuerdos: 
 Que el nombre de la Iglesia fuese “Iglesia de Cristo”. 

 El Presidente informó, que había estado efectuando gestiones para encontrar un local 
de alquiler que tuviera las condiciones idóneas para poder reunir a la congregación, lo que 
estaba resultando muy difícil “por la prevención con que somos mirados por nuestras ideas, por 
las personas en cuyas manos está la propiedad en esta ciudad”. 

 A partir del primer domingo de diciembre se aceptarían donativos de los miembros 
para la compra del material necesario para la Iglesia: libros de registro, confirmaciones, 
matrimonios, defunciones, actas, tesorería y contaduría, así como un sello de metal con el 
literal “Iglesia de Cristo Sabadell”. Se adquirió el sello de la Iglesia cuyo diseño fue de D. Ángel 
Cabrera Latorre, miembro de la Iglesia de Madrid. 

 Los cultos se seguían efectuando en la casa de D. Primitivo Rifá, en la calle Gurrea, 
mientras se estaba buscando un local adecuado. 
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El día 14 de febrero de1904 se inicia la Escuela Dominical en una sala del domicilio de 
Dña. María Serra, en la calle Roger de Flor 230. Entre el 31 de marzo y el 2 de abril el 
secretario de la “Spanish and Portuguese Church Aid Society” Rvdo. Thomas J. 
Pulvertaft, visitó Sabadell, y quedó muy satisfecho del estado en que se encontraba la 
congregación. Estaba muy motivado en que pronto se encontraría un local y prometió 
intentar conseguir colaboración para ello. 
En mayo, el Rvdo. Estruch se comprometió con el propietario del número 50 de la calle 
San Pablo, esquina Mendizábal 1, para alquilarle el piso bajo y habitaciones superiores 
anexas, tan pronto las desalojase el inquilino que lo habitaba. Ya que éste tenía 
contrato hasta noviembre de 1905, y se le ofreció una gratificación si entregaba 
rápidamente las llaves. Finalmente, en el mes de junio, se consiguen las llaves del local 
y se aprueban las acciones para adecuarlo a sus funciones de Iglesia y Colegio Moderno. 
Debemos reseñar que este colegio inicia sus clases el 27 de febrero de 1905 con una 

docena de mesas de dos alumnos cada 
una, colocándose aparatos de luz de gas 
para la noche. La matriculación fue de seis 
alumnos de día, cinco de adultos y cuatro 
muchachas para las clases nocturnas. 
Fueron denunciados por local 
inapropiado ya que era en la misma 
sacristía de la iglesia. Finalmente, la 
escuela sita ahora en la calle Balaguer fue 
autorizada el 16 de noviembre de 1906. 
En este año José Manuel Quero Moreno 
contabiliza 52 niños, 54 niñas y 62 
párvulos. E l colegio de niñas parece 

arrojar aún mejores datos cuando es dirigido por la Sta. Susana Marqués, hija de José 
Marqués, pastor en Bilbao, que llega a tener más de 200 alumnos. 
La inauguración del templo se realiza el 29 de junio de 1904 a las 5 de la tarde, habiendo 
antes sustituido en la Junta Parroquial a D. Louis Lecocq por D. Primitivo Rifá Suriñach. 
La iglesia se había llenado para este culto de inauguración, estando sus 100 sillas 
ocupadas. Presidido por el Rev. Nicolás Busquets, pastor de Monistrol, el sermón 
estaría a cargo del Rev. Antonio Estruch, quien leyó una carta del obispo. Por 1906 la 
congregación tenía 54 miembros comulgantes, 17 hijos menores y 12 catecúmenos de 
un total de 83 miembros. 
Un gran revulsivo en las congregaciones de España fue la Sociedad de Esfuerzo Cristiano, 
que en Sabadell se constituyó en 1908, quedando la Sta. Susana Marqués como 
Presidenta de la “Sociedad de Jóvenes de Esfuerzo Cristiano” y presidente honorario 

Convención de Esfuerzo Cristiano en 

Sabadell 
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Antonio Estruch. E l número de miembros 
activos era de 27 y 17 asociados que adquirían 
un compromiso de consagrar su vida al servicio 
de la iglesia. 
Los días 16 y 17 de agosto de 1911 tuvo lugar 
en Valencia una Convención Nacional de 
Esfuerzo Cristiano. En ella intervino el pastor 
de nuestra Iglesia Rvdo. Antonio Estruch, que 
habló de la fe cristiana frente a la superstición 
y la incredulidad. Pero el gran acontecimiento 

juvenil de estos años fue la Convención de 1914 en la 
que participó el fundador de la Organización Francis 

E. Clark. Se celebró en Barcelona, en el Palacio de Bellas Artes con la asistencia de 5000 
personas. Aunque la iglesia católica protestó ante el Gobernador, el acto no fue 
suspendido. Para la iglesia el acto juvenil más significativo sería la Convención de 1917, 
organizado en esta iglesia local con una asistencia de 550 personas. 
No tardó mucho la iglesia católica en copiar el desarrollo de Esfuerzo Cristiano y de 
establecer un local frente al protestante llamado Centro de Cultura Popular. Sin 
embargo, en estos años se celebraron varias veladas religioso festivas con intervencion 
de jóvenes como Fernando Estruch, Magdalena Estruch, Ramón Rivas, José Ferrer, 
Heriberto Estruch, Marina Bertrand, Pepita Betorz y otros. Entre las obras, poesías y 
cantos efectuados destacaron: 
 “La canción del Pajarito”, “La setmanada de l’obrer”, “E l xicot del carboner”, “Fe, 
Esperanza y Caridad”, “L’última calaverada”, “Quien mal siembra, mal recoge”, 
“Aixequen lo teló”, “La gratitud”, “Lo sacerdoci del ministeri”, coro de serenos de la 
zarzuela “Ayer y hoy”, etc 
Ante la amenaza de que los carlistas locales estuvieran haciendo planes para comprar 
el edificio alquilado en la calle Balaguer, 208, el Rvdo. Estruch contactó con el 
propietario, que le dijo que era cierto que estaba en venta y que lo vendería a quien 
fuese. Concertaron el precio de la compraventa en 25.000 pesetas. E l documento de 
cambio del local destinado a capilla es de 27 de noviembre de 1913 y la escritura de 
compraventa de 13 de noviembre de 1914, que se otorgó a favor de “The South of 
Europe Lands and Buildind Company”, representada por D. Wilfred James Mac-Andrew 
Morice. E l edificio constaba de una casa en la calle Balaguer y de unas cuadras 
industriales, que se convirtieron en Colegios que iban de la parte trasera de la casa a la 
calle de Duran. 
En 1921 la iglesia parece consolidada pero el local ahora comprado de la calle Balaguer 
resultaba incómodo y se proyectaba edificar un nuevo templo. En 1922 se contaba con 
la cantidad de más de 3000 pesetas depositadas en el Banco de Sabadell. Entonces la 
iglesia contaba con 130 miembros y el promedio en los colegios era de 275 alumnos. 

Fachada del primer Templo, en la 

calle Víctor Balaguer esquina calle 

Durán 
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Dependían de esta Iglesia las misiones de Monistrol de Montserrat y Sant Vicente de 
Castellet con 11 y 12 miembros respectivamente. Las obras de la iglesia se ponían en 
marcha. Una vez lograda cierta cantidad de dinero y el apoyo del Comité de Auxilio de 
Londres, se buscó un arquitecto que hiciera los planos. Este trabajo profesional recayó 
en la persona de D. José Renom. E l contratista fue D. Jaime Vergés. 
Pese a la muerte del hijo del Rev. Antonio Estruch que afectó a su salud y los problemas 
generados por las obras, el 29 de junio de 1923 se procedió a su inauguración. “E l 
Templo estaba formado por amplios ventanales en la fachada y en sus laterales. A todo 
lo largo del muro interior corría un zócalo, imitación de nogal, y sobre éste un friso en 
el que, en caracteres góticos, se leía una porción bien escogida de textos de las 
Escrituras, estando las paredes pintadas de color gris perla. E l presbiterio podía alojar 
cómodamente hasta once personas y en sus paredes figuraban textos bíblicos. En el 
centro estaba la mesa para la Comunión, a ambos lados los reclinatorios para el servicio 
litúrgico y la lectura de la Palabra, y ya fuera de él se encontraban, a la derecha el 
púlpito y a la izquierda la pila bautismal. Todo el mobiliario del presbiterio era de 
madera de nogal. En el templo podían acomodarse hasta 350 personas y en su 
momento fue uno de los templos evangélicos más grandes de España. Por su 
disposición era parecido al de la calle Beneficencia de Madrid”. E l 5 de octubre de 1924 
con la presencia del Arzobispo de Dublín se procedió a la consagración del templo en 
forma oficial. Nuevamente la asistencia a ambos actos desbordó las previsiones de la 
capilla. 
Durante la dictadura de Primo de Ribera, los colegios evangélicos en Sabadell fueron 
los más conocidos en la ciudad. Aunque el Alcalde de Sabadell era del partido riberista 
y lo sería también con Franco, el Alcalde y el pastor tuvieron una buena relación. Se 
habían convocado en la ciudad unos concursos sobre la Historia de España en los que 
el colegio evangélico tomó parte y logró el primer premio. Desde entonces varias 
generaciones de sabadellenses recuerdan “l’escola del Sr. Estruch”. 
A la muerte del pastor de Tarrasa Rev. Nicolás Busquets Estruch en 1929 se hace cargo 
también de Tarrasa hasta que su yerno Juan Francisco Torollo fue ordenado presbítero. 
 
3.2.2 La iglesia Evangélica de Cataluña 
 
Iglesia Evangélica de Cataluña es el nombre que desde hace unos años han adoptado 
las comunidades catalanas de la Iglesia Evangélica Española, de ámbito estatal. Tiene 
su origen la IEE y por tanto la IEC en el núcleo original de las primeras congregaciones 
gestadas en Gibraltar que han ido cambiando de nombre pero que mantienen 
parecidas estructuras eclesiásticas. La celebración de la primera asamblea en 1869 en 
Sevilla marca el arranque de estas congregaciones de sistema presbiteriano que se 
llamó Iglesia Cristiana Española. Por 1880 aparece, separada de esta ICE , la Iglesia 
Española Reformada de régimen episcopal. Sin embargo, en 1886 varios grupos de 
carácter congregacionalista formados en el País Vasco, Cantabria y Zaragoza y por 
iniciativa de los Gulick principalmente se unen a la Iglesia Evangélica Española (IEE). 
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También se unirán las congregaciones del Alto Aragón, que provenían de la acción de 
la Misión francesa, de influencia reformada. 
En Cataluña la IEE tendrá una implantación débil, aunque se le irían uniendo otras 
iglesias. Actualmente, la Iglesia Evangélica de Cataluña tiene doce iglesias y unos 
seiscientos miembros. Hay cinco iglesias en la ciudad de Barcelona (alguna en una zona 
muy céntrica, y otras en barrios como el Clot, Sants, o Poble Nou), dos en municipios 
del Barcelonés, tres en el Vallés, y una en el Penedés y en el Baix Camp. Hacia finales 
del siglo XIX la Misión metodista inicia sus trabajos evangelísticos con el misionero 
inglés William Thomas Brown en la actual Iglesia Protestante de Barcelona Centro. 
Brown, será el fundador de las primeras escuelas y congregaciones entre 1869 y 1874. 
Carme Capó i Fuster19 ha escrito un artículo sobre este misionero al que le concede el 
honor de estar entre los muchos misioneros protestantes que tuvieron un papel 
fundamental en la implantación del Evangelio en el siglo XIX. Dice de ellos: 
“Considerados personas valerosas que se enfrentaban contra "el mal" como rezaban 
publicaciones protestantes de la poca, o locos aventureros, cuando no simples 
oportunistas como sostenía la historiografía católica, la pregunta que surge es 
¿Quiénes eran realmente estos hombres que abandonando sus países emprendían la 
ardua tarea de extender el protestantismo en un país donde la Reforma tuvo tintes 
trágicos con la ejecución y/o exilio de sus líderes y desde entonces feudo católico 
inexpugnable? A conocer la vida y la labor de uno de estos hombres, quizás uno de los 
menos conocidos, está dedicado este artículo: el misionero metodista William Thomas 

Brown.” 
Carme Capó coloca también a Brown dentro del 
movimiento del Reveil, movimientos de 
avivamiento europeo y también dentro de las 
corrientes filantrópicas en la sociedad civil. Al ir 
triunfando en España los liberales, aunque no se 
atreviesen a declarar la separación de la Iglesia del 
Estado, sin embargo, dejaron ciertos resquicios por 
donde pudiesen circular las ideas protestantes en 
concreto la circulación de biblias y literatura que 
las Sociedades Bíblicas pudieron distribuir por toda 
España. La Misión metodista Wesleyana de 
Londres desde Gibraltar fue de las primeras 
misiones que ya logró en 1837 formar una 
congregación y unas escuelas con el misionero 
William H. Rule. 

                                                 
19 Los misioneros protestantes en España ¿Quien fue William Thomas Brown? Carme Capó 

i Fuster Cristianismo Protestante, revista oficial de la IEE. - n55 enero - marzo 2010 

William Thomas Brown 
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William Thomas Brown a diferencia de sus precedentes compañeros de ministerio W.H. 
Rule o George Borrow, no dejó escrito, que sepamos, ningún libro, pero se conocen sus 
cartas e informes a la Sociedad Wesleyana, con algunos manuscritos sobre las escuelas 
y de su misión en España. En la primera página de su Biblia aparece el texto: “Señor 
envíame a mi” como muestra de su vocación y sentido misionero. Brown había nacido 
el 26 de diciembre de 1821, entrando muy joven al servicio de la Sociedad Metodista 
de Londres. Por su cuenta evangelizaba a los marineros españoles que fondeaban en el 
puerto de Londres. Durante años se dedicó los domingos a visitar los barcos españoles 
y de ese contacto aprendió el español con los marinos. 
Cuando estalló la Revolución de 1868 en España la Sociedad Metodista creyó oportuno 
enviar a William Thomas Brown como misionero “para proporcionar a las gentes de 
España la luz de la verdad Evangélica". En 1869 Brown ya está en Barcelona. A 
diferencia de otros misioneros cultos que llegaron a España, Brown no tiene una 
formación académica brillante, pero tiene un carácter entusiasta y apasionado, dotado 
de una gran capacidad de trabajo que le llevó a realizar su obra sin apenas ayuda. Su 
gran empatía, caritativo con todos, compasivo con los pobres y enfermos, en un 
informe de la Sociedad en 1873 esta lo considera un hombre con carisma y un poder 
especial con la gente. Dice Carmen Capó que en Barcelona llevó el peso de la obra 
durante años casi solo y con la responsabilidad de evangelizar, buscar y formar a sus 
colaboradores. Varias veces pidió inútilmente a la Sociedad Wesleyana ayuda ante la 
magnitud de la obra en Cataluña y Baleares para que le enviase algún ministro 
ordenado 
Añade Carmen Capó: “Los primeros meses del 1869 Brown se dedica junto a otros 
misioneros extranjeros a distribuir el Evangelio. Brown explicaba a sus oyentes como 
las enseñanzas de Jesucristo conducían a la libertad, la moralidad, la modernidad y el 
progreso. Creía firmemente que el remedio para los males de España era la 
proclamación del Evangelio, que era el instrumento más eficaz para transformar los 
individuos y las sociedades ya que combatía la idolatría y superstición. Brown fiel a esta 
creencia recorre incansablemente Barcelona y alrededores distribuyendo evangelios y 
hablando con la gente. La creciente empatía con el pueblo catalán y la convicción 
profunda, netamente protestante, que la gente había de conocer la Palabra en lengua 
materna le lleva a un hecho insólito en aquella época, y no suficientemente valorado: 
la traducción del Catecismo Metodista al catalán el mismo año de 1869”. 
Brown también cree en la educación en la misma medida que la en la fe religiosa. 
Enseñaba a sus maestros que la educación era básica en la vida de un pueblo libre. 
Dedicó especial cuidado a la educación femenina, porque estaba convencido que para 
lograr tolerancia religiosa había que educar primero a las mujeres de las cuales el 
“maligno se aprovecha de su ignorancia”. Se dio cuenta de que el éxito de las misiones 
dependía de la eficacia de las escuelas. Por esta causa se dedica a crear escuelas 
prácticamente gratuitas, bien organizadas y con métodos de enseñanza importados de 
Inglaterra. E l 1871 ya ofrece un informe de la escuela abierta en calle Abaixaors, 10 de 
Barcelona. En abril asistían 136 niños y 151 niñas. En agosto del mismo año confirma la 
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apertura de escuelas en Sant Mart de Provençals y Poble Nou y el 1 de septiembre de 
1871 logra fundar la primera iglesia metodista en Barcelona. Ese mismo año viaja a 
Menorca para entrevistarse con Francisco Tudurí de la Torre fundador en Mahón del 
primer templo protestante español en noviembre de 1868. Tudirí que había pedido 
ayuda, establece un acuerdo de ayuda financiera y religiosa por la cual la congregación 
de Mahón quedaba bajo la protección de la Sociedad Metodista. 
William Harris Rule20 y su esposa fueron enviados el 20 de septiembre de 1878 a visitar 
Gibraltar y Barcelona además de las Islas Baleares y Portugal después de un intervalo 
de cuarenta años en los que estuvo trabajando en Cádiz como misionero metodista. 
Embarcó en el vapor Galicia en los muelles de Londres y legó a Lisboa. En octubre de 
ese año ya estaba en Barcelona, donde Mr. Simpson le mostró la misión de la calle 
Embajadores y la escuela. Al ser domingo celebraron santa Cena y por la noche predicó 
con facilidad a una congregación española después de treinta y seis años. Visitó el 
colegio de Barcelona que era el mismo lugar de cultos que describe como un lugar 
sombrío donde Simpson llevaba la clase, viendo que los niños respondían de modo 
satisfactorio. En el pueblo de San Martín predicó Rule a una pequeña congregación que 
le escuchó con atención, pero al estar siempre sentados daba la apariencia de 
indiferencia y formalidad. Rule echó de menos su Himnario publicado en Gibraltar, 
ahora desconocido, aunque reimpreso en América. 
Las escuelas de Pueblo Nuevo las describe Rule de habitaciones sucias y que olían muy 
mal, sobre todo la de los chicos y el maestro no hacía nada por remediarlo. Las niñas 
también estaban sucias, pero era menos ofensiva su roña. Sin embargo, eran chicos 
que evidenciaban una indudable atención y según la señora de Rule, la costura de las 
niñas era inusualmente buena, aunque la escuela de San Martín era mejor que la de 
Pueblo Nuevo. 
Rule fue llevado a ver la Universidad de Barcelona, una fila de edificios con muchos 
estudiantes cuyos idearios eran laicos tras la desamortización. Siguió visitando escuelas 
en Barcelona con el Sr. Brown que explicaba la Vida de Cristo, en un texto armonizado 
con los Cuatro Evangelios. Las respuestas de los niños fueron satisfactorias, pero los 
maestros no exhortaban con la verdad del Evangelio suficientemente y su predicación 
no era satisfactoria. E l Sr. Simpson estaba persuadido de que debería cesar a dos de 
ellos. Por la noche se encontraría con el Rev. Mr. Lovegrove, rector de una parroquia 
en Inglaterra, que por motivos de salud estaba en Barcelona junto a su esposa y sus 
hijos. Desde su llegada a Barcelona se había hecho cargo de una congregación de 
residentes ingleses, antes que lo hiciera el Sr. Simpson. También Rule se entrevistó con 
el vicecónsul británico, un caballero español que hablaba muy bien el inglés y recibió 
de él el pase para las Baleares, sin el cual nadie podía pasar, llegando a Menorca en un 
vapor. Sus notas sobre Menorca las consideraremos más adelante. 

                                                 
20 Recollections of my life. William Harris Rule, Londres 1886 
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Visitaría anteriormente Menorca Mr. William Thomas Brown contactando con el 
matrimonio inglés John y Anna Thompson que habían establecido unos cultos 
metodistas en Es Castell. Visitaría también Mallorca y partir de este viaje comienza un 
duro trabajo en las Islas sin dejar sus responsabilidades en Barcelona. Por este trabajo 
se inicia en Baleares la obra metodista, fundando en 1872 la Iglesia Metodista 
Menorquina. Por fin se decide dejar Barcelona en 1874 y se instalará en Menorca para 
atender mejor la obra balear. En 1876 ya hay tres templos en Menorca y un punto de 
misión, funcionando cuatro escuelas: dos en Castell y dos en Mahón con clases de 
primaria, párvulos y adultos. En 1877 funda la iglesia metodista en Mallorca, llegando 
a contar el año 1886 con seis iglesias con sus respectivas escuelas y diferentes puntos 
de misión. 
Los últimos años de Brown fueron penosos, pues a partir de la Constitución de 1876 
que termina la libertad religiosa, las persecuciones son extremadamente violentas y 
tantos conflictos acabaron con su salud. En 1888 decide regresar a Inglaterra. Sus 
palabras de despedida dejaban ver un tremendo dolor: "Mis esfuerzos y el desánimo 
han minado mi salud" En Inglaterra se establece como supernumerario a Brighton 
donde pasa sus últimos años en extrema debilidad. Muere el 3 de julio del 1899. La 
Sociedad Metodista le dedica en su obituario especiales elogios, le reconoce las 
dificultades de su trabajo en relación a otros misioneros y el no haber recibido toda la 
ayuda que necesitaba para la propagación de la fe, ni asistencia ministerial, ni 
financiera. Termina Carme Capó “Y es que la tarea misionera de Brown en España fue 
en su mayor parte la historia de un hombre solo luchando contra graves dificultades 
para propagar el Evangelio. Brown tuvo esa sensación de fracaso. En 1878 dejaba 
escrito que no entendía como en España el Evangelio había prosperado tan poco "con 
lo mucho que se ha trabajado y se trabaja en su propagación". Sin embargo, creemos 
que fue consciente de su aportación, de dejar la constancia de un amor genuino por la 
misión y el mensaje.” 
 
Barcelona Centro 
 
Cuando en 1871 Mr, William Thomas Brown abrió el primer local de cultos en Calle 
Abaixadors, 10-1º en ese momento nacía la congregación de Barcelona Centro que fue 
creciendo bajo la dirección de los reverendos J. R. Griffin (1874-1876), Robert Simpson 
(1876-1884) y J.G. Brown (1884-1896). E l señor Brown continuó sirviendo en Barcelona 
como un laico hasta 1879, cuando fue ordenado y nombrado a las Islas Baleares. Antes 
de esa cita, un misionero había aparecido en el puerto de Mahón, en la persona del Rev. 
T. S. Dyson, pero él sólo había estado un par de semanas en ese lugar antes de que 
muriera por una caída de su caballo. Le sucedería el Rev. C. M. Greenway. Greenway 
regresó pronto a Inglaterra trabajando en su domicilio, y en 1875 el Rev. J. R. Griffin fue 
el único ministro ordenado en la nueva Misión. Brown todavía estaba en Menorca, y 
era cuantioso su trabajo, aunque enormemente dificultado por necesidades financieras. 
Por segunda vez en el espacio de tres años, la Misión había sufrido la prematura muerte 
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de su líder. E l Rev. J. R. Griffin había llegado a Barcelona con su salud minada por 
pleuresía, y murió con bruscos dolores mientras asistía a una Conferencia de obreros 
españoles. Durante su corto período de servicio se había hecho querer mucho por 
todos aquellos que tuvieron contacto con él. 
Fue seguido por otro hombre espiritual pero también falto de salud. Era Roberto 
Simpson, de quien los romanistas y protestantes utilizaban por igual diciendo que Don 
Roberto era un santo, un hombre en quien la santidad le transfiguraba, haciéndose 
amigo de todos y a todos ganaba su cariño. La muerte de su predecesor hizo sus 
primeros meses arduos, teniendo mucho que poner en orden. Pero su capacidad no 
era el menor de sus dones, y pronto su fuerte personalidad se expresaría en su 
ministerio de la Palabra. A pesar de las frecuentes frustraciones en materia de salud, 
fue capaz de permanecer en Barcelona durante catorce años, volviendo a Inglaterra en 
1889. En los últimos días de 1900 se pasó a otra vida más plena. 
En 1884 la sucedió el reverendo J. G. Wheatcroft Brown, y dos años más tarde le 
sustituyó el Rev. Franklyn G. Smith, ambos estaban destinados a hacer mucho por el 
metodismo en España. En 1884 parecía que había una posibilidad de un notable avance 
y la posibilidad de abrir obra en Madrid. Años antes el agente de la Sociedad Bíblica 
Británica de Relaciones Exteriores en Madrid era un caballero, miembro de la iglesia 
Wesleyana de nombre Corfield. E l señor Corfield había instado a tiempo y fuera de 
tiempo, persuadiendo a la Sociedad Misionera de que estableciese una Misión en 
Madrid; y, a petición de la Comisión, Simpson visitó Madrid en 1883 para informar 
acerca de la perspectiva de una misión en esa ciudad. En noviembre de ese año, la salud 
del señor Corfield le había obligado su regresar a Inglaterra, y la apertura de la Misión 
en Madrid fue encargada a Simpson. Simpson no estaba muy seguro de la sabiduría de 
este proyecto. Madrid estaba a cuatrocientos kilómetros de Barcelona, y era necesario 
un viaje de veinte por horas para ir de un lugar a otro. 
Aunque opinaba lo contrario, Simpson consideró que el trabajo del Agente de la 
Sociedad Bíblica había dado el fruto de una pequeña iglesia de treinta miembros y por 
tanto se debía seguir con aquella obra en Madrid. Al no poder dirigir la obra desde 
Barcelona en 1887 fue nombrado Brown para Madrid. Cuando Simpson volvió a 
Inglaterra jubilado, Brown fue traído de nuevo a Barcelona, siendo Presidente de 
Distrito. En 1890 el Rev J. W. Lord, que había trabajado en las Indias Occidentales se 
hizo cargo de la obra en Madrid. Pero en 1893 se decidió dejar la obra por falta de éxito 
y fundamentalmente por falta de medios para llevar una obra con eficiencia. 
En 1888 Franklyn Smith había sido enviado a las islas Baleares Islas para reemplazar 
William T. Brown, y cuando regresó Simpson a Inglaterra también por algunos meses 
tuvo el cuidado de Barcelona. Pasó ocho años en total en esas islas, pero en 1893 se 
produjo un estallido de fanatismo que en un tiempo amenazó con destruir todo lo que 
había sido tan duramente ganado en las islas. Durante la temporada de Cuaresma de 
ese año la sede episcopal publicó una pastoral anunciando una Misión de Santa, 
(¿Guerra Santa?) con el objeto declarado de destruir el protestantismo. Los disturbios 
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siguieron, y la vida de los pastores estaban en peligro. Tanto en Barcelona como en 
Menorca y Cap de Pera la oposición tenía 
demasiado éxito, y aunque los miembros 
de la Iglesia se mantuvieron fieles, las 
agresiones hacían el trabajo imposible. 
Entre 1875 y 1887 la expansión de la obra 
balear es pequeña pero constante. En 
1886 aumenta la predicación en Coll d’en 
Rabassa un barrio de Mallorca, y en Santa 
Catalina e Inca. A partir de 1880 se fue 
intensificando la evangelización a los 
pueblos de Algaida, Artá, Campos, 
Capdepera, Llucmajor, Inca, Soller y Son 
Servera. En Pollensa en 1886, el 

matrimonio formado por Juan Magriñá y Teresa Roij, abren unas escuelas evangélicas 
metodistas en la calle San Bárbara, 9. Son de primera enseñanza, para niños y niñas. En 
Inca, José Rodríguez, evangelista y colportor, se estableció en la calle del Olmo, 18 
después de haber vendido y difundido la Biblia por toda la Isla. Estos avances no 
estaban libres de los ataques de todos modos que el clero perpetraba sin ningún reparo. 
Me refiero a alguna abjuración real o ficticia de un matrimonio de Inca que en 1887 el 
obispo J.M. Cervera convirtió en propaganda católica, adquiriendo una repercusión 
considerable en la Isla. 
En 1891 en una carta dirigida a los sacerdotes, el obispo Cervera, trata de los problemas 
causados por la propaganda protestante. Dice: 
 “Una de las cosas que contribuyen hoy a agitar los ánimos es la profusión de las sectas 
del error y de hojas sueltas repartidas cada día por los asalariados agentes de los protestantes 
que hacen esfuerzo para asentar en esta católica isla, jamás contaminada por la herejía, ni 
engañada por predicas de apóstoles sin misión. Afortunadamente en esta religiosa isla, 
educada, alimentada, calentada, instruida en el maternal regazo de la iglesia católica no se 
hace sentir la agitación en tanto grado como en la Península”. 

 E l escrito deja a las claras la preocupación católica ya que todas las cosas de las dice 
poseer la isla recibidas del “maternal regazo de la iglesia” esas eran sus carencias y su 
descarado abandono de la enseñanza religiosa a favor de los diezmos y regalías varias. 
Al rector de Pollensa le escribe el obispo Cervera para que ataque al protestantismo, 
ya que “su parroquia está muy trabajada por el laicismo y el protestantismo”. 
 Es preciso que usted no se acobarde- dice Cervera-, de pruebas de su apostólico celo 
riñendo batallas con esos propagandistas del infierno, que tanto daño están haciendo… 
Estamos en tiempos de guerra y es necesario salir de los cuarteles para buscar y atacar al 
enemigo, a ese liberalismo asqueroso que hoy lo invade todo. Valor y adelante.” “Anímese y 
diga al clero en mi nombre que se lancen al campo armados de Santo celo, busquen al enemigo, 
lo ataquen de frente y por los lados para coparlo enterito. Adviértales que si es preciso iré yo a 
ponerme a su frente y disparar el primer tiro. Guerra a los protestantes, hasta no dejar uno 
protestantizado. No conviene dejarles respirar”.   

Interior de la iglesia de la C/ Ripoll 
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Lo de los tiros, en más de una ocasión, no fue solo metafórico. 
En 1892 la congregación se trasladó a la calle Banys Nous, 16 pero los altercados de los 
católicos obligaron a un nuevo cambio, instalándose en un local de la calle Sant Pere 
Més Maix, 63 y más tarde en otro local de la misma calle con el número 80. E l objetivo 
de esta búsqueda de locales era adaptarse a las necesidades tanto de un lugar 
adecuado para la congregación y también para las escuelas. 
En este lugar se consolidó la congregación bajo el ministerio del Rev. Franklin G. Smith, 
que reforzó el trabajo de evangelización, se preocupó de los jóvenes y de que la 
congregación estuviera en un local digno. En 1911 se estrena un nuevo local en la calle 
Ripoll, 22. En él la congregación fue aumentando gracias al fomento de la vida espiritual 
de sus miembros, el trabajo de evangelización y la buena tarea de las escuelas que 
representaron un importantísimo lugar de educación en una sociedad con pocos 
medios. Destacan en esta labor de consolidación los pastores William Lord (1916-1924), 
Samuel Saunders (1924-1933) y Juan Capó (1933-1939 La Iglesia de Barcelona-Centre, 
como otras comunidades protestantes, fue clausurada al comenzar la Guerra Civil hasta 
que el 15 de agosto de 1937 en que el Gobierno republicano autorizó a abrirla. 
 
Iglesia Evangélica de Cataluña en Hospitalet 
 

Heredera de la tradición protestante luterana, 
presbiteriana y metodista, esta iglesia celebró el primer 
culto en 1869, estando establecida en la calle Aragón 51. 
Otra congregación se establecería en 1871 en la calle Tallers. 
La Iglesia Betel de Hospitalet también tiene su origen en la 
Iglesia de Sants, de cuya congregación se separó en el año 
1933 para tener vida propia. Comenzó con un grupo de 17 
personas que se reunían alternativamente, cada domingo, 
en un domicilio distinto. En el principio quisieron 
manifestarse como un grupo evangélico independiente, y, 
en junio de ese mismo año decidieron denominarse “Grupo 
Evangélico de Beth-el”, con una lista de 17 miembros. 
Durante un periodo de 12 años que abarca desde 1933 a 

1945 este grupo fue presidido y dirigido por don Pedro Inglada Barreras. E l Heraldo de 
Figueras de abril de 1934 daba la noticia de su fallecimiento y le rendía un emotivo 
homenaje, como ciudadano y como evangélico. Dice El Heraldo: 

 Don Pedro Inglada ha sido en los últimos años uno de los más activos propagandistas 
del protestantismo en Barcelona, y su recuerdo será imperecedero para todos los Evangélicos 
de Cataluña. Según los datos biográficos que nos han sido remitidos, el Sr. lnglada nació el 16 
abril de 1875 en Barcelona. De padres evangélicos, siendo su madre Carolina especialmente 
fervorosa. Siendo muy pobres se vio precisado a empezar a trabajar a los 8 años de edad. 
Fueron tres varones y tres hembras. Pedro, José y Juan; Rosita, Lidia y Francisca. 
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 En su casa se celebraron reuniones de una forma periódica en las que él se iba 
formando. Un año antes de entrar en el servicio militar murió su madre. Sacó número bajo en 
el sorteo y fue destinado a Cartagena en donde trabó relaciones con D. Felipe Orejón, Pastor a 
la sazón en Cartagena. Siendo muy apreciado de éste y de su familia. De allí pasó a Filipinas por 
haberse declarado la guerra, pasando todas las vicisitudes de la campaña. De allí regresó por 
«inútil» debido al gran cariño que le tenía el capitán de quien era asistente. 

 Datos curiosos: Se propuso en su corazón no matar a nadie y todos sus disparos fueron 
hechos al aire. En una ocasión y tras un fuerte aguacero, vino una avenida de agua que todo lo 

arrasaba y tuvo que permanecer agarrado a un árbol 
con agua al pecho durante nueve horas. A su regreso de 
Filipinas y no encontrando trabajo, D. Santiago 
Sanmartí, pastor a la sazón de Sans y que más tarde 
había de ser su suegro, le aconsejó que estudiara y aun 
le dio alguna lección. Poco después entró en la casa 
Muller Hs. en donde llegó a ocupar el cargo de cajero 
seis meses después. 
 Bajo la dirección del Sr. Sanmartí hizo sus primeras 
armas en la Escuela Dominical. Años después contrajo 
matrimonio con Doña Anita Sanmartí. Nacieron tres 
hijos, Anita, Carolina y Pedro a quienes ha guiado por 
los caminos del Señor. Poco tiempo después de 
haberse unido con Doña Anita a causa de las 
enfermedades de D. Santiago, empezó su labor 
evangelizadora desde el púlpito. A partir de aquel 
momento y de una forma, solo interrumpida por sus 

enfermedades, prosiguió su trabajo por todas partes con buena voluntad y desprendimiento. 
El haber pasado a ocupar el puesto de viajante en la casa Muller le llevó a recorrer toda España, 
llevando por donde quiera iba el mensaje de salvación con palabra ferviente y entusiasmo. 
Siendo presidente de la Unión Cristiana de Jóvenes de Barcelona, se puso al habla con D. 
Rodolfo Homer en una reunión tenida en Nimes (Francia), y de ella nació la actual organización 
de la Unión con un Secretario General al frente de ella. 
 Últimamente abrió un nuevo local de predicación en la Torrasa (Hospitalet—Barcelona) 
en cuya labor de organización, y extensión estaba ocupado cuando Dios le ha llamado a la gloria. 
Ha tenido cuatro enfermedades graves en 1900, 1919, 1925 y 1926 en las que ya había sido 
desahuciado por los médicos y de todas ellas se rehízo. Ahora estaba muy bien. Su muerte 
nadie podía preverla. El domingo, día 15 llevó a cabo su trabajo con las mismas características 
de celo y fervor y energía de siempre. Su último sermón versó sobre «la necesidad de 
entregarse «hoy» al Señor pues «del mañana» nadie puede responder». 

 Al día siguiente, lunes 16, día de su cumpleaños y al ir su hija mayor Anita a despedirse 
de él y felicitarle se lo encontró con que el Señor había dispuesto de él. No tenía signo alguno 
de sufrimiento. Su entierro ha sido una manifestación de duelo y el culto fúnebre efectuado en 
su casa. Congregó numerosos amigos y conocidos. En la casa ofició el Sr. Arenales y hablaron 
los Sres. S. Payne, Nils Bengtson, Usach, y J. Capó. En el cementerio el señor Arenales y D. 
Manuel Gutiérrez-Marín en nombre de la Unión Cristiana de Jóvenes». El amigo desaparecido 
para siempre, vivirá en la memoria de los buenos evangélicos como ejemplo de lealtad, de 
adhesión a toda prueba, de valentía sin alardes, de sacrificio en el ara del ideal que en las almas 
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nobles y sencillas se confunden en un mismo y generoso sentimiento. Reciba la distinguida 
familia del ilustre finado el más sincero pésame de esta Redacción en donde tanto se le quería 
y respetaba. 
Ante la necesidad de tener un lugar más concreto para las reuniones, decidieron reducir 
los cuatro lugares de culto a dos casas: Tres domingos en La Torrasa, y uno en Hospitalet. 
El primer culto de Santa Cena se celebró el 13 de junio de 1933 en La Torrasa, presidido 
por don Pedro Inglada, a petición unánime de la congregación. Ese mismo domingo 
ingresaron dos nuevos miembros en la Comunidad. 
El 15 de octubre, y a petición de don Pedro Inglada, se aprueba, por unanimidad, 
cambiar el nombre de “Grupo Evangélico de Bet-el”, por el de “Iglesia Evangélica de 
Bethel”. En esas mismas fechas se ofreció, en conformidad con toda la congregación, 
el cargo de pastor a don Pedro Inglada, lo cual él declinó, alegando que no había 
cursado estudios teológicos, ni había sido ordenado al ministerio pastoral, aceptando 
únicamente el cargo de responsable de la iglesia, y su representante de cara al exterior. 
El domingo 14 de abril de 1934, don Pedro Inglada predicó con gran energía hablando 
sobre la vida: “¿Quién podría afirmar que yo viviré mañana?” Al día siguiente, día 15, 
día de su cumpleaños, al ir su hija a felicitarle, encontró que su padre había pasado a la 
presencia del Señor. 
Al fallecimiento de don Pedro Inglada, la iglesia se reúne en Asamblea General, y 
nombra a don Juan Inglada, hermano del difunto, y miembro destacado de la 
comunidad, con el cargo de pastor, lo cual fue rechazado por él, pero ofreciéndose, al 
mismo tiempo, como Consejero-asesor, siempre que los miembros asistieran y 
colaborasen en el servicio de la iglesia. 
Por indicación de don Juan Inglada, se escribe una carta, por parte de la iglesia, al 
superintendente de la Obra Metodista en Barcelona, don José Capó, para que enviase 
predicadores laicos que asegurasen la predicación dominical. A esto contestó don José 
Capó afirmativamente. 
La asistencia a los cultos va en aumento, en especial a los cultos de evangelización, 
llegando, en diciembre de 1935 a una asistencia de 78 personas. La Escuela Dominical 
alcanza el número de 17 niños y niñas. 
El lugar de cultos se va reformando y ampliando, dándole cada vez más forma de iglesia. 
Todo siguió su curso ascendente hasta el principio de la Guerra Civil, cuando el gobierno 
se incautó de todos los bienes de la Iglesia y aprovechó el local para usarlo como un 
Colegio de “Cultura General”. 
Al terminar la Guerra Civil, los miembros empezaron a asistir a los cultos que se 
celebraban en domicilios particulares de Barcelona, hasta que se decidió volver a 
reunirse en La Torrasa, en la casa de los señores Aroca-Carrión. Las reuniones se 
celebraban alrededor de la mesa del comedor, y más tarde se fue ampliando al pasillo, 
y a medida que la asistencia aumentaba, incluso en el dormitorio. Como bancos se 
utilizaban unos tablones sobre cajas de frutas. En verano, como medio de ampliación, 
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se utilizaba el patio. Los cultos estaban asegurados, en lo que se refiere a la predicación, 
por la Obra Metodista de Barcelona. 
Aunque desde 1943 el Circuito Metodista atendía pastoralmente a la congregación de 
La Torrasa, el 27 de mayo de 1945 solicitaron ser admitidos en el Circuito Metodista. 
Con el regreso a Barcelona de don Juan Inglada, la Iglesia fue recibida oficialmente en 
el seno de la Iglesia Metodista. Contaba entonces con 19 miembros comulgantes y no 
tenían un lugar propio de cultos, continuando las reuniones en casas particulares, 
primeramente, en la calle Pujós y luego, desde 1948, en la calle Martorell, 3021. 
 
Iglesia Evangélica de Cataluña en Santa Coloma 
 
La IEC en Santa Coloma también es una de las congregaciones catalanas más antiguas 

perteneciente en sus inicios al Metodismo 
en España. 
 
Iglesia Evangélica de San Pablo 
 
Entre los primeros en predicar el Evangelio 
en Barcelona están los españoles Francisco 
de Paula Ruet, cantante de ópera que en 
Italia conoció la Iglesia Valdense y también 
el ex seminarista de Valls, Antonio 
Vallespinosa. Este último fundó la primera 
iglesia protestante en Cataluña, la Iglesia 
Evangélica de San Pablo, llamada así 
porque nació en la calle San Pablo de 
Barcelona, trasladada más tarde a la calle 
Diputación y desde el año 1932 en Aragón 
51. 
Para que no se nos acuse de plagio y 
procurar ser fieles al dato histórico de los 
orígenes de esta congregación, nos 

remitimos al texto que el autor Isaac García, Licenciado en Historia, tiene en la página 
web de Betel+ Sant pau, església protestant. 
“E l diácono anglicano, el Rev. Antonio Vallespinosa, natural de Valls había creado la 
Iglesia Católica Apostólica Reformada de Barcelona, vinculándose a la Comunión 
Anglicana. E l día 14 de noviembre de 1868 celebró la primera reunión preparatoria en 
el taller del broncista Juan Briansó, en la calle Guardia, 9. La mayoría de los 
concurrentes eran obreros conocidos del broncista. Una segunda reunión tuvo lugar en 
el domicilio del cónsul suizo, D. Juan Hohl, en el primer piso de la casa situada en el 

                                                 
21 Datos recogidos del archivo histórico IEE 
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Dormitori de Sant Francesc, 4. La tercera reunión preparatoria se celebró en la fonda 
de Juan Sanguirgo, calle Carretes, 40, amablemente cedida por su dueño. Vallespinosa 
alquiló, a los tres meses de su llegada, un entresuelo en la calle de San Pablo y después 
se trasladó al local en la calle Riereta Alta, 8.  A causa de la gran afluencia de público, 
el 1 de enero de 1869 se un piso de calle Amalia, 3, ocupando más tarde la planta baja. 
El propio Vallespinosa en El Eco Protestante, su periódico semanal, especifica que, a 
partir del 16 de julio de 1869, los cultos se realizan en la capilla del segundo piso de la 
casa número 3 de la calle Reina Amalia en horario de mañana y tarde. 
Paralelamente, los cultos dominicales presididos por el Rev. Alejandro L. Empaytaz 
Leuba comienzan en la calle de Sant Domènech del Call. Según el Catálogo de miembros, 
la comunidad del pastor suizo se fundó formalmente el 26 de mayo de 1870, el día de 
la Asunción. La congregación estaba, en gran manera, compuesta por colonos suizos y 
franceses y con casi ningún español, aunque sí es cierto que se recoge algún bautismo 
de barceloneses antes de 1871. Posteriormente, el pastor suizo conseguiría unos 
locales en la calle Nou de la Rambla, 49, en los que se reuniría la congregación franco-
suiza. Allí creó unas escuelas evangélicas en las que enseñaría a los hijos de los 
miembros de su comunidad, auspiciada por el Comité de Lausanne. Una de las alumnas 
de esta escuela seria su segunda esposa a la muerte de Augusta, su primera mujer 
madre de sus tres hijas. 
Es a partir del 16 de julio de 1871 cuando los cultos se realizan de manera conjunta, 
siendo pastoreada la grey de Barcelona por el ministro suizo. La comunidad recibe el 
nombre de Iglesia Evangélica de Barcelona. Se contaban en aquel entonces con dos 
lugares de culto y uno en Sans, en el que se celebraban cultos los domingos por la 
mañana y por la tarde. Afirma el pastor Vallespinosa que su congregación contaba en 
aquel entonces con más de cuatro mil simpatizantes, afirmación que parece exagerada. 
Pero poco después de marchar Vallespinosa a Londres la congregación se disgregó y 
sólo quedó un pequeño grupo entorno a la figura del broncista Juan Briansó, que pasó 
a formar parte de la Junta de la Iglesia Evangélica de Barcelona. 
La labor pastoral del Rev. Alejandro L. Empaytaz se prolonga en Barcelona durante más 
de treinta años. Fueron los momentos más fructíferos de la iglesia presbiteriana en 
Barcelona. De la labor del pastor Empaytaz surgieron diferentes comunidades en 
Cataluña, como la liderada por Joaquín Estruch en Monistrol, Santiago Sanmartí en 
Sants o Francisco Albricias en Rubí. Por orden consular, Empaytaz y su familia tuvieron 
que abandonar Barcelona el verano de 1907. Antes de marchar, no obstante, dejó 
asegurado el futuro de la comunidad delegando las funciones pastorales en el 
predicador Emilio Mora, creyente fiel quien ocupó interinamente el cargo pastoral. 
El Comité de Lausanne tardó tres años en nombrar un nuevo pastor titular para la 
Iglesia Evangélica de Barcelona. E l jerezano Rev. Miguel Barroso Guillén, licenciado por 
la Facultad de Teología de la Iglesia Libre del Cantón de Vaud, fue a quién se encargó la 
dirección de la grey barcelonesa, de la que se hace cargo el 12 de agosto de 1910. 
Durante su pastorado Barroso proyecta por primera vez una nueva ubicación para la 
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congregación. Este nuevo local corresponde al número 74 bis de la calle de Sant Pau, 
que cuatro años después será la Iglesia Evangélica de San Pablo en los libros de registro 
de la congregación. Fue el pastor Barroso el encargado de suprimir, a causa de la 
proliferación de nuevas iglesias evangélicas en Barcelona, el nombre que el ministro 
Empaytaz, fundador de la misma, le había dado cuarenta y cinco años atrás. 
La Primera Guerra Mundial estalló en 1914 y el Comité de Lausanne, hasta entonces 
patrón de la comunidad, por la situación de neutralidad debió cesar el sustento 
económico de la obra en Cataluña. Tras el fallecimiento del pastor Barroso en 1920, la 
congregación requirió el servicio del madrileño Rev. Luis de Vargas Gálvez, obrero de la 
Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. A los dos años de iniciar su labor pastoral en 
Barcelona la comunidad se trasladó a los bajos del número 38 de la calle Diputació. 
Durante cinco años puso al servicio de la congregación su sólida cultura. Fue el 
encargado de guardar la obra evangélica en momentos difíciles. Los achaques de la 
edad le obligaron en 1926 a abandonar Barcelona para marchar a Ginebra, donde 
mantenía buenas amistades. Durante el periodo de interinidad, estuvieron al frente de 
la comunidad la diaconisa Georgina de Vargas, hija del pastor, y a Wayne H. Bowers, 
superintendente de la American Board of Commissioners for Foreign Missions, 
organización que se ocupaba de comunidades protestantes en Reus, Zaragoza, 
Pradejón y San Sebastián. Ante tal situación, la iglesia llamó al Rev. Agustín Arenales 
Ortiz, prestigioso pastor. Con el llamamiento del pastor Arenales se inició en etapa que 
había de culminar seis años después con la inauguración del templo levantado en la 
calle Aragó, 51. Durante la República el pastor Arenales participó activamente en 
reuniones políticas, dado su compromiso por la libertad de culto, la libertad de 
conciencia y el progresismo. Antes de finalizar la Guerra Civil se tuvo que exiliar a 
Venezuela y después a México, donde falleció el 9 de octubre de 1941”22. 
 
 
Pueblo Nuevo 

 
El protestantismo se estableció en 
Pueblo Nuevo por 1874 formando su 
primera congregación y unas 
escuelas que han permanecido por 
más de 50 años, para instruir a los 
vecinos de este barrio. En el año 
1886 la obra fue instalada en cuatro 
almacenes de pésimas condiciones, 
alquilados en el Paseo de Triunfo, y 
allí durante 41 años, los pastores y 

                                                 
22  Iglesia San Pablo. Barcelona. Iglesia Evangélica de Cataluña IEE. Nuestra historia 

Isaac García, Licenciado en Historia 

Iglesia y Escuelas evangélicas en Pueblo Nuevo 
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profesores han seguido trabajando fielmente. A pesar de que los citados locales no eran 
atractivos, los colegios lograron acreditarse por la excelencia de la enseñanza y el 
progreso conseguido por los alumnos. La congregación por muchos años había deseado 
tener local propio y mejorar la presentación de la Palabra de Dios y también para una 
mejor enseñanza a los niños. 
 En el año 1913 este deseo se iba a cumplir, cuando se compró un espacioso solar en la 
calle Llull, por 60.000 ptas, teniendo el solar 1.816 metros cuadrados. E l proyecto sin 
embargo tardó unos años en realizarse. En diciembre de 1925, se obtuvo el 
consentimiento de Londres para seguir adelante con el proyecto y la inauguración se 
realizó el 4 de septiembre de 1927. Hemos de destacar las Escuelas Evangélicas de 
Poblenou establecidas por los metodistas conocidos desde la llegada de William 
Thomas Brown y que hemos descrito dentro de la Iglesia Evangélica de Cataluña o IEE. 
Los barrios del Clot y Poblenou como el de Rubí fueron los primeros en recibir ayuda 
social de los metodistas especialmente en las escuelas desde 1869. “Seguían el modelo 
que habían adoptado en el Reino Unido décadas atrás: dirigirse a los obreros, a las 
clases populares, evangelizando, y promover al mismo tiempo una comunidad religiosa 
y una escuela, en un barrio donde hasta entonces sólo había un único centro educativo. 
Todo en un contexto donde, según la estadística oficial, tres de cada cuatro ciudadanos 
españoles eran analfabetos.”23 Pero aquellas instalaciones, situadas entre las calles 
Llull y Llacuna, permanecieron abiertas 12 años ante los múltiples ataques del 
catolicismo. En el invierno de 1939, coincidiendo con la caída de Barcelona y la llegada 
de las tropas franquistas, las puertas de la escuela cerraron para siempre. La iglesia 
pudo reabrir sus puertas después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, después de 
seis años de vida en la clandestinidad. 
 
3.2.3 La Iglesia Evangélica de Rubí. 
 
Siempre resulta gratificante, para ir componiendo la historia del protestantismo en 
España, que haya datos fidedignos escritos, porque a veces resultan ser los únicos ya 
que no siempre hemos sabido guardar y trasmitir nuestro devenir histórico. “Cien años 
de Historia Evangélica en Rubí 1881-1981” 24  es un corto libro, pero lleno de 
información sustanciosa. Rubí está ligado al trabajo y la visión de Francisco Albricias, 
quien comienza la obra en el otoño de 1881. Convertido a los quince años bajo el 
pastorado de Alejandro Luis Empaytaz y habiendo estudiado en Suiza, serviría como 
pastor y maestro en las congregaciones de Monistrol de Montserrat y San Vicente de 
Castellet en los años 1877-1880. Se establecería en Rubí al verse decepcionado por una 
parte de estas congregaciones que tenían ideas espiritistas y donde su formación 

                                                 
23 Haciendo Memoria de las escuelas metodistas. David Casals 
24 “Cien años de Historia Evangélica en Rubí 1881-1981” Samuel Cortés. Prólogo de 

Enrique Capó 
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religiosa no pasaba de ser una mera oposición a la Iglesia Católica en vez de una 
conversión al Evangelio. 
El relato que hace su hijo Franklin de las Memorias de Albricias es clarificador para 
conocer el ambiente en el que se forman las primeras congregaciones. 
 “Por aquellos días iba a celebrarse en Londres un Congreso Internacional de las 
Uniones Cristianas de Jóvenes, y yo, que continuaba siendo miembro del Comité Universal 
desde su fundación (1878), fui invitado a ir a la capital de Inglaterra, donde recibí la visita del 
reverendo Asthon, secretario del Comité Evangélico Continental, que sostenía varias misiones 
en Bélgica, Francia y en España, la de Bilbao; y había cubierto los pocos gastos que había 
originado la obra en Monistrol y en San Vicente de Castellet. 

 El señor Asthon me preguntó si volvería a Monistrol y al contestarle según las 
resoluciones tomadas por mí, quiso saber cuáles eran mis proyectos. Contestéle que estaba 
pensando empezar obra escolar y de evangelización en la villa de Rubí, de unos 3.500 
habitantes, a unos 20 kilómetros de Barcelona, donde había pasado parte de mi infancia, y 
donde había sido monaguillo. El señor Asthon me dijo que, si yo aceptaba trabajar bajo un 
pastor extranjero experimentado en la obra en España, su comité me secundaría en mi 
propósito. Neguéme categóricamente a ello. Argüía el buen inglés que era una locura de mi 
parte, pues ningún Comité podía tener confianza en un joven de veinticinco años para una obra 
tan delicada sin contar con el control de persona de responsabilidad. Insistí en mi decisión y el 
señor Asthon, aun creyéndolo inútil, me prometió someter mi plan a su Comité, quien con 
sorpresa suya y mía aceptó mi plan. 

 Agradecido a Dios y a aquellos señores, fui a Rubí en busca de casa para empezar 
cuanto antes. Se me dijo que el cura del pueblo era muy liberal y que no se ocupaba ni de 
republicanos, ni de espiritistas, como habían hecho los anteriores. Pero yo ya sabía a qué 
atenerme. 

 Alquilado local y construidas unas cuantas mesas, distribuí cantidad de folletos 
evangélicos. El domingo próximo, como es natural, hubo sermón por todo lo alto, del que los 
protestantes salimos muy mal parados y no solamente nosotros, sino los que nos alquilaran 
casa, nos vendieran alimentos y ropas y cuantos tuvieran algún trato con los herejes. Fue una 
excomunión en toda regla. 

 A los pocos meses, nuestra escuela fue la más numerosa del pueblo, y los elementos 
ultramontanos trabajaron como en todas partes, para quitarnos alumnos y además fundaron 
una escuela católica gratuita. 

 En Rubí, como en toda España, había muchos republicanos que se llamaban 
librepensadores, pero se casaban por la iglesia, el cura bautizaba sus hijos y enterraba sus 
difuntos. Además, había dos sociedades de socorros mutuos bajo la advocación de dos santos. 
Durante algún tiempo luché para hacerles comprender a los republicanos la inconsecuencia 
entre su procedimiento y lo que llamaban sus convicciones. 

 Con la ayuda de unos pocos, fundamos una sociedad de socorros mutuos llamada "La 
Fraternidad", en la que los curas nada tenían que hacer y todos los beneficios eran para los 
asociados. Fundé un casino republicano, "Casino Rubinense", que aún existe y es propietario de 
un edificio grande y hermoso; y finalmente publiqué un semanario titulado "El Rubinense"; que 
escribía, corregía y fajábamos mi esposa y un servidor. 

 Durante varios años fui el eje de estos instrumentos de progreso en un pueblo 
relativamente pequeño, y cuyo renombre y actividad se propagaba en villas y ciudades de la 
provincia”. 
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 La nueva pedagogía educativa fue aplicada no solo por los metodistas, sino por 
muchos de los maestros que usaron unos locales más ventilados, asignaturas nuevas y métodos 
como el Decroly que partía de los intereses y necesidades de los niños para irse abriendo a otras 
necesidades. Había clases a la mañana y a la tarde. El día comenzaba cantando un himno, 

haciendo oración y leyendo la Biblia. Todas las escuelas 
metodistas incorporan una biblioteca y también pequeños 
museos de animales, minerales o manualidades hechas por 
los alumnos. Entre las asignaturas impartidas durante los 
primeros años, destaca lectura de la cartilla, de la Biblia y de 
la Constitución; cuentos o catecismo. Se hacían colectas para 
los niños más pobres. Todo un cambio educativo significativo. 
El relato de Francisco Albricias en sus Memorias es vibrante, 
por donde desfilan personajes como el librepensador Menna 
Rusiñol, “víctima de su entusiasmo anticlerical”, al que 
asesinaron y a él mismo le iniciaron varios procesos. 
Pudiendo ser alcalde de Rubí y diputado provincial por su 
labor desinteresada en el pueblo, no lo aceptó, pues ya había 
tenido varios altercados con el cura al pasar con el “viático” 
(Jesús Sacramentado) y no quitarse la gorra. Esto le costó el 
destierro y una multa según sentencia de 1886. 

El que vino a sustituirlo en Rubí, Rufino Fragua, fue un pastor muy celoso que inició una obra 
evangelística más intensa que su antecesor, logrando varias conversiones, no meramente de 
adhesión al protestantismo, sino por el nuevo nacimiento espiritual. Entre ellas se contó la 
familia Vila y otras. La abuela, y sobre todo su hija Elvira, eran tan fervorosamente católicas, 
que suspiraban y oraban los domingos cuándo el abuelo les ordenaba trabajar en el negocio, 
impidiéndoles asistir a misa. 
Como medida protestataria por la injusticia cometida contra el anterior maestro, Pedro Vila 
comenzó a enviar a sus hijos no solamente a la escuela diaria, sino también los domingos al 
culto protestante. Esta situación fue aprovechada por el nuevo maestro, don Rufino Fragua, 
sucesor del desterrado, para invitarles a una conversación personal un día entre semana por la 
noche. 
Don Rufino Fragua estuvo siete años en el pastorado de la iglesia de Rubí, desde 1889 a 1906. 
Los convertidos en aquella congregación no quisieron desligarse de la Iglesia Metodista y 
pasarse a las Asambleas de Hermanos por lo que convinieron no bautizar a los niños pequeños, 
pero seguir siendo metodistas. Así la congregación de Rubí ha sido siempre abierta a los 
criterios denominacionales y ha aceptado miembros bautistas, de Hermanos y metodistas 
colaborando en armonía. 
La noticia de que Pedro Vila era protestante, fue una conmoción para el pueblo, ya que Vila 
tenía tres supermercados repartidos por el pueblo con toda clase de artículos. La campaña 
antiprotestante de la Sociedad de Damas de san Vicente de Paul, visitó familia por familia para 
boicotear los comercios de Vila que ante la disminución de las ventas cerró los comercios, 
dedicándose a la labranza y enviando a sus hijos Luis y Joaquín a trabajar a la industria textil, la 
fábrica de panas Luis Ribas. 

Rufino Fragua 
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 Por 1900 se hace cargo de las 
escuelas y de la congregación el profesor 
Antonio Sancho, quien amplió una 
sección de niñas en las escuelas que 
regentaría su esposa, maestra de escuela, 
Leonor Bruguera. Como profesora 
auxiliar cooperaba la señorita Lidia Vila 
Ventura en los años 1910-1915. En el año 
1908 fue inaugurado el edificio para 
escuelas situado en la calle de Virgili, nº 
16, interiormente unido al lote de 
terrenos, y la capilla y casa pastoral que 
tiene su entrada por la calle de Colón, 6. 
En el año 1915, los antedichos profesores, 
Sancho y esposa, decidieron partir para 

la República Argentina con sus hijos Constantino y Ernestina, a quienes habían dado una 
esmerada educación que les auguraba mejores oportunidades en el nuevo mundo. En dicho 
año vinieron a sustituirles la pareja de recién casados don Juan Capó y doña Magdalena Pascual, 
ambos maestros titulados. 
 Junto con los Hermanos Maristas, las escuelas evangélicas, en esta época, eran las 
mejores escuelas de Rubí, hasta que en 1916 se inauguran las escuelas del fabricante Luis Ribas 
y Ribagorza. Este prestigio hizo que muchos niños viniesen a las escuelas Dominicales y más 
tarde formaran parte de la Congregación de Rubí. Uno de ellos, el joven Miguel Casanovas, de 
una familia de labradores, sería puntal en la iglesia y predicador, junto a la familia Vila. 

 En el año 1918 fue fundada la sociedad de jóvenes «Esfuerzo Cristiano», de la que 
formaban parte todos los jóvenes de la congregación, que sirvió para estrechar lazos de 
amistad y comunión con otros jóvenes, especialmente de Cataluña, donde se celebraba la 
“Jornada de Compañerismo” en el mes de noviembre de cada año. Algunas reuniones se 
celebraron en Rubí, especialmente recordada la de 1934. 

 La inauguración de la iglesia Samuel Cortés en “Cien años de historia evangélica en Rubí” 
la describe así: “En el año 1930 fue inaugurado el amplio edificio del templo actual, que 
sustituyó a la antigua capilla estrecha y larga utilizada desde su fundación. Dicha capilla 
resultaba harto insuficiente celebrándose en ella solamente los cultos en los días laborables, y 
realizándose los dominicales en los edificios de la Escuela, cuyas mesas habían sido construidas 
ex-profeso para poder ser utilizadas a la vez como pupitres y bancos para los cultos. 
 Asimismo, el armonio era transportado a través del jardín desde el pequeño local a la 
Escuela, habilitada los domingos como templo. 

 La inauguración del templo actual en la calle Colón, no 6, se realizó el 6 de enero de 
1930, cuya construcción se hacía perentoria a causa de la insuficiencia del local donde antes se 
celebraban los servicios religiosos, como antes se menciona. A pesar de ser un día lluvioso 
asistieron al acto gran cantidad de personas de la propia localidad, Barcelona y localidades 
próximas. Por espacio de mucho tiempo se habían celebrado los cultos y reuniones en un local 
húmedo y estrecho, y la Iglesia Metodista se había visto obligada últimamente a utilizar los 
domingos una de las escuelas que allí funcionaban. 

 El nuevo templo ocupa una extensión de 117 metros cuadrados y se halla erigido en el 
mismo lugar que ocupaba la antigua capilla pastoral. Entrando por la puerta principal contigua 

Juan Capó y Magdalena 
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al edificio, se penetra en un atrio, desde el cual por una ancha puerta se penetra en la capilla y 
por otras puertas a dependencias auxiliares. La capilla es una muestra de sobriedad y buen 
gusto. Sencillamente decorada y con grandes ventanales, que dan abundante y profusa luz al 
recinto para el culto. Detrás y encima de la tribuna, hay un retablo, y a cada lado de la 
mencionada tribuna, puertas que dan a la sacristía una, y al jardín otra. Dicho edificio 
conjuntamente con la casa pastoral fue en un principio una masía con planta baja y dos pisos. 
Había ganado que habitaba la casa y donde también dormía. En el piso más alto, se almacenaba 
la paja para que se secase. Las escuelas de la calle Virgili 17 era lo que se conoce en Cataluña 
como "Seller" ó bodega donde se hacía el vino. 
 El culto inaugural y dedicatorio, se celebró previa una reunión de oración, presidida 
por el entonces pastor don Juan Capó Ferrer. A las 10,45 horas de la mañana, precedidos por el 
ministro superintendente, reverendo Samuel H. G. Saunders, se dirigieron los presentes a la 
nueva capilla. En el atrio el mencionado pastor superintendente, elevó una plegaria a Dios en 
acción de gracias y pidiendo su bendición sobre el nuevo templo, procediendo seguidamente a 
abrir las puertas de la nueva capilla al público con la frase: «Se abre a la mayor gloria de Dios,» 
Cuentan las crónicas de aquel histórico hecho que el público se introdujo en el local con 
verdadero recogimiento, admirando a la vez el precioso templo, dedicado a la predicación del 
Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo, y a la adoración de Dios en espíritu y en verdad. 

 El culto de dedicación del templo empezó a las once de la mañana, ocupando la 
presidencia los reverendos Samuel H. G. Saunders, José Capó que presidía, Antonio Estruch, 
Agustín Arenales, Nicolás G. Bengtson, Samuel Vila y el pastor de la iglesia don Juan Capó. (El 
señor Bengtson ocupaba la delegación del reverendo Ambrosio Celma por enfermedad.) 

 En el acto participó el propio coro de la iglesia de Rubí compuesto por un nutrido grupo 
de jóvenes, cantando a la perfección el Salmo 23, acompañado al órgano por doña Magdalena 
Pascual de Capó y dirigido por la misma. El sermón dedicatorio lo pronunció el ministro 
superintendente, quien lo hizo bajo el tema: «La Iglesia Evangélica.» Después de dar gracias a 
Dios por el gran privilegio de haber concedido el dedicarle una casa de adoración y alabanza, 
felicitó a los rubinenses por ello, en nombre propio y también en nombre del Comité Misionero 
de la Iglesia Metodista Wesleyana en Londres, a la cual representaba. 

 El culto dedicatorio del actual templo quedó clausurado cantando los asistentes el 
himno «Dios, nuestro apoyo en los pasados siglos», y la bendición dada por el mismo reverendo 
Saunders. El mismo día 6 de enero de 1930, se celebró en la propia capilla a las tres y media de 
la tarde la conmemoración del LX Aniversario de la Obra Metodista en España. La asistencia 
desbordó la amplia capacidad de la capilla. Resulta anecdótico mencionar que el acto tuvo que 
interrumpirse para poner sillas por los pasillos, pues tal era la aglomeración de público que 
deseaba participar de tal fiesta. 

 En el LX Aniversario de la Obra Metodista, el pastor Juan Capó disertó acerca de «La 
Obra Metodista en Rubí». 

 En el año 1934, don Juan Capó y su esposa doña Magdalena Pascual se trasladaron a 
Barcelona para ocuparse del pastorado de las iglesias de Pueblo Nuevo y Clot, siendo 
sustituidos por el joven pastor don Daniel Mir, hijo del veterano colportor de la Sociedad Bíblica 
en España, don Emilio Mir. Su esposa era doña María Araujo, hija del gerente de la mencionada 
Sociedad Bíblica, don Adolfo Araujo. Su pastorado fue sorprendido por la guerra civil española 
y en el año 1939, llamado a filas tuvo que dejar la congregación, emigrando posteriormente a 
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Méjico. Los cultos en Rubí comenzaron a hacerse en las casas, concretamente en los domicilios 
de la familia Torres, Font, Cortés y sobretodo en casa de la familia Casals, en la calle Santa María 
de Rubí. José Casals llegó a ir a la cárcel durante una noche porque se celebró un culto 
evangélico en su casa. 
 

3.2.4 Unión de Iglesias Bautistas de Cataluña 
 

La obra bautista comienza en España en 1867 con la 
llegada de William Knapp, quien en 1870 funda la primera 
iglesia bautista en Lavapiés -Madrid-. Los viajes de Knapp 
por toda España y llegan a Hospitalet y Cornellá de 
Llobregat. La obra en Cataluña proviene también del 
trabajo de Lund, quien fundó una iglesia en Figueras por 
1881. Abrió también puntos de misión en otras 
poblaciones del Ampurdán. E l 1883 organizaría una 
iglesia en Barcelona. Con Knapp y Lind trabajaron 
Francisco de Paula Preví (natural de Málaga) y Ricardo P. 
Cifré (natural de Catalunya). Los bautistas del norte de los 
Estados Unidos, después de la partida de Lund, siguieron 

apoyando la obra en España. Sería nombrado representante de ellos en España, 
Manuel Marín, un español que llegó a Barcelona en 1902 después de haber visitado 
América y haber fallecido su esposa. Al llegar se encuentra un panorama desalentador 
y que trasmite a la Unión Bautista Misionera Americana en estos términos: “Todo 
desordenado, división en la iglesia, celos entre los obreros, desconfianza en todo y 
consecuentemente la temperatura espiritual a cero”25. 
En 1905 Marín se traslada a Sabadell donde, ayudado por su hermana y un pequeño 
grupo, dirigió los cultos y publicó “El Eco de la Verdad”, revista mensual. Anglada dejó 
Figueras para hacerse cargo de la iglesia de Barcelona y otros lugares de predicación. 
No sería nada extraño que tanto Marín como Anglada estuviesen desanimados al 
comprobar que el número de bautistas en Cataluña no pasaba de sesenta y siete 
personas. Manuel Marín fallecería en 1910 y Gabriel Anglada i Terrades quedó al 
cuidado de las iglesias de Barcelona, Sabadell y los puntos de misión. Pronto se retiró a 
Figueras con problemas de salud, siendo sustituido por Ambrosio Celma. 
Nombrado Celma superintendente de los bautistas en España por la Sociedad Bautista 
Americana de Misiones Foráneas, nuevo nombre dado a la organización de los bautistas 
del norte de los Estados unidos, es cuando la obra bautista parece despegar. Por el 
espacio de un año, Celma interrumpe el trabajo emprendido, para estudiar en Nimes, 
Francia, con el pastor Robert Dubarry, habiendo quedado la iglesia de Barcelona en 
manos de los jóvenes Antonio Almudévar y Juan Tasqué. 

                                                 
25 Los bautistas en España. (Los bautistas en Cataluña 1900-1921) Juan David Huguey 

1985 

 

Antonio Almudévar 
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De regreso a Cataluña comienza a revivir, especialmente la de Sabadell que casi había 
desaparecido. En 1922 Celma informaba de la en Barcelona, Sabadell, San Cugat, 
Palamós, Figueras y La Escala, con una membresía total de 170 creyentes, cinco 
escuelas dominicales con más de 200 asistentes y tres grupos de jóvenes. Mención 
especial para esta época del despertar bautista fueron las mujeres que no solo se 
mantuvieron fieles, sino que supieron organizar obras sociales como en Barcelona con 
la formación de “Priscila” que más tarde en Sabadell se formaría otra sociedad 
semejante. Destacaba Antonia Zapater a la que Marín calificaba de “muy trabajadora, 
inteligente, con decisión, voluntad y empuje”. Algunos de sus escritos aparecen en “E l 
Eco de la Verdad” pero su labor estaba entre las escuelas dominicales y la 
evangelización. 
En 1922 también se inaugurará el primer Seminario bautista, que sería clausurado 
después de la Guerra Civil y no volvería a abrir hasta 1948. A partir de 1929 año en que 
se celebra la primera Convención de los bautistas españoles en Barcelona, se forma la 
Unión Evangélica Bautista Española, una de las denominaciones que tiene más iglesias 
en Cataluña. De esa Unión surgiría la “Unión de iglesias Bautistas de Cataluña”. En este 
desarrollo de la obra fue también muy importante la labor de españoles tales como 
Vicente Mateu, Manuel Marín, Gabriel Anglada, Ambrosio Celma, Antonio Almudévar, 
etc. En una conferencia de pastores y otros miembros, celebrada en Valencia el 1.928, 
se decidió organizar la Convención Bautista Española (en 1.953 se reorganizaría y 
cambiarían el nombre por Unión Evangélica Bautista Española, U.E .B.E .) celebrándose 
su primera reunión en Barcelona, en 1.929. Se reunieron más de 60 delegados y se 
hicieron planes para una constitución y sus reglamentos. Los cargos elegidos en esta 
convención fueron: presidente, Julio Nogal, pastor en Madrid; vicepresidente Francisco 
País, pastor en Albacete; secretario, Samuel Vila, pastor en Tarrasa (Barcelona); y 
tesorero, Ambrosio Celma, pastor en Barcelona. 
En 1.931 el misionero Everelt Gil informó: "Al fin lo inesperado, de hecho, parecía 
imposible, pero ha sucedido. España es una República y el pueblo tiene libertad 
religiosa". Pero pronto cesaría esta ola de libertad. Unas nuevas elecciones en el 1.933 
cambiaron las cosas; entró un gobierno de centroderecha; las rebeliones empezaron 
con fuerza. En las elecciones de 1.936 ganó el Frente Popular; pero España estaba lista 
para la guerra civil. Estalló en este año; el movimiento nacionalista se llamó una 
"Cruzada por Dios y la Nación". Se cerraron las iglesias no católicas. Los protestantes, y 
entre ellos los bautistas, fueron mirados como anti-católicos. En 1.937 el Foreign 
Mission Board informó que la Misión Española había sido casi extinguida y que cuando 
terminara la guerra habría que empezar de nuevo. 
Al no poder detallar los inicios de las congregaciones bautistas en las distintas 
poblaciones catalanas por el número de ellas y falta de datos, simplemente citaremos 
algunas de ellas. Es necesario repetir lo que Pablo García Rubio decía sobre el estudio 
del protestantismo en el siglo XVI que “es una tarea pendiente por realizar; esta tendrá 
que enmarcarse en las coordenadas de la religiosidad y la cultura del momento –otra 



Comunidad de Cataluña: Barcelona 

88 
 

gran incógnita en lo que se refiere al siglo XVI. Requerirá el concurso de historiadores, 
antropólogos, sociólogos y teólogos, y sospecho que los resultados pueden ser 
sorprendentes de lo que a primera vista puede parecer”. Nosotros nos limitaremos a la 
simple divulgación que también es hacer historia, aunque sea más liviana. 
Las congregaciones bautistas en Cataluña que se inician a partir de 1968, procedentes, 
en sus inicios, también de otras denominaciones y las nombra así Estruch26: 

 Hay cinco iglesias en la ciudad de Barcelona, una más en el Barcelonés y tres en el Baix 
Llobregat: de las de Barcelona, una está situada en la parte alta de la ciudad, hecho bastante 
excepcional; y otra, en un barrio periférico, que congrega sobre todo a una comunidad china 
(en este caso lo excepcional es que esta comunidad esté integrada en la Unión y no sea una 
iglesia independiente). Pero la comarca que reúne un mayor número de iglesias es la del Vallès 
Occidental: ocho en total. Las ciudades de Terrassa y Sabadell, con tres iglesias cada una, 
tienen ya una tradición histórica de presencia bautista. La otra mitad se distribuye entre el 
Bages (cinco comunidades), el Alt y Baix Empordà (tres comunidades, hijas de la implantación 
inicial del siglo XIX), el Maresme, el Vallès Oriental, Osona, el Alt Penedès y el Baix Camp, y las 
ciudades de Tarragona, Lleida y Girona; una última iglesia está situada en las tierras de la Franja 
de Ponent. Teniendo en cuenta que en 1967 la Unión de Iglesias Bautistas tenía veinte iglesias 
en Cataluña, el crecimiento ha sido notable, en particular en la comarca del Bages. 
Mencionemos finalmente que dependen directamente de la Unión un Jardín de infancia en las 
afueras de Barcelona, y una Residencia de ancianos en la comarca del Alt Penedès. 
Otro de los impulsores de la obra bautista por 1922 fue “el Dr. Everett Gill, misionero 
representante de la Convención Bautista del Sur de Estados Unidos, comprometida en 
ayudar a la obra bautista de España, sustituyendo a los bautistas de Suecia que lo 
habían llevado a cabo anteriormente, convoca una reunión nacional de obreros 
bautistas, dando lugar a la organización de la Unión Evangélica Bautista Española. ("E l 
Mensajero Bautista", nº 1, Enero/1923). Se dan los primeros pasos para formar un 
comité ejecutivo central, organizar un departamento de publicaciones y fundar una 
escuela de teología. E l propósito es unificar a los bautistas españoles, dándoles una 
cohesión estructural. Nicolás Bengtson y Ambrosio Celma (que realizaría la función de 
Secretario-E jecutivo) son empleados para este fin. Una escuela, llamada Instituto 
Bautista, es abierta en Barcelona con siete estudiantes. La enseñanza está a cargo de 
los citados E . Gill, A. Celma, N. Bengtson y también de Percy Buffard. Tres años más 
tarde llega a España Vernon Leroy David, quien se hace cargo del Instituto Teológico 
Bautista (Seminario). Otra casa fue alquilada y empezó su cuarto curso con 14 
estudiantes. Dicho Director comentaba: "Nuestro propósito es desarrollar un buen 
número de predicadores laicos... hasta que tengamos ministros preparados". En ese 
año hay en España 22 Iglesias con 667 miembros”.  
 
La iglesia Evangélica Bautista de Lleida 
 

                                                 
26 Las otras religiones. Minorías religiosas en Cataluña. Icaria editorial. 2007 
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Muchas congregaciones que se han consolidado definitivamente con una determinada 
denominación, tuvieron principios de adoración y culto diferentes. Iglesias que fueron 
Reformadas o Anglicanas pasaron a ser de los Hermanos y como en el caso de Lleida, 
con principios de Asambleas de Hermanos pasaron a formar las filas bautistas. En 1863 
había llegado a España el misionero inglés George Lawrence perteneciente a los 
Hermanos. Al estallar la Gloriosa que destronó a Isabel II, Lawrence decide marchar a 
Barcelona e iniciar obra en esta ciudad. Allí reunirá una congregación de las Asambleas 
de Hermanos en la calle Ferlandina, 47, primera iglesia denominacional formada en 
Cataluña. 
Después de Lawrence llegarán a Cataluña las familias misioneras Payne y Fenn con el 
propósito de ayudar la obra de este, apareciendo como inscritos de esta congregación 
en el libro de membresía. Los últimos años del siglo XIX esta congregación de Barcelona 
estará sostenida por una misión británica y los misioneros ingleses Enrique Payne y 
Federico Dixon Jones. Un asiduo congregante de esta iglesia de Barcelona, debido a su 
trabajo, era Miguel Llaudet, natural de Termens (Lleida), convertido en este lugar en 
esos años. Hombre de celo y convicción, empezó a evangelizar testificando a su familia 
que también posteriormente aceptó al Señor. 
Al volver a Termens, Miguel forma un pequeño grupo de creyentes, entre los cuales 
estaba su tío Jaume Casals Llaudet, quien lideró al grupo por un tiempo. E l semanario 
protestante de la época España Evangélica nos ofrece información de este trabajo 
misionero de Llaudet: 

 “Últimamente han ingresado como miembros de la iglesia varias personas, entre las 
cuales se cuentan algunos jóvenes que desde niños han asistido a la Escuela Dominical (...) la 
insuficiencia del local para contener al público que acude ansioso a escuchar las Buenas Nuevas 
de salvación ha sugerido el proyecto de levantar un edificio para la Obra del Señor que muy 
pronto será inaugurado, en sitio muy importante de la localidad.”27 
Con la ayuda del misionero Jones, que visitaba en ocasiones Termens, Lleida, 
Torrefarrera, Corbins, Bell-lloc, Alcarrás, Mollerussa, Alcoletge y otras localidades 
próximas, y en Aragón las localidades de Velilla de Cinca, Ballobar de Cinca y Binéfar, la 
obra en Termens siguió adelante hasta acabar la Guerra Civil, donde por causa de la 
guerra, el grupo de Termens haría reuniones en las casas y dejaría de usar el local. Las 
reuniones serían en los domicilios de la carretera a Torreserona, Torrefarrera y la C/ 
Norte, en Lleida. La Iglesia Bautista en Lleida ha publicado la historia de esta iglesia y 
nos relaciona a Jones y Miguel Llaudet y la trayectoria de estas congregaciones de Lleida: 

 Jones era sostenido por una misión de las Asambleas de Hermanos en Sussex, 
Inglaterra, y ayudó a Miguel Llaudet en el inicio de la obra evangélica en Lleida, simultaneando 
este trabajo con el co-pastorado de la Iglesia de los Hermanos en C/ Ferlandina, 47, de 
Barcelona. Es conocida su labor como colportor y evangelista itinerante por gran parte de 
Cataluña, y hemos citado algunos de los lugares próximos a Lleida donde realizó su labor 

                                                 
27 España Evangélica, 6 de abril 1922. 
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misionera. Jones usaba un coche bíblico, tipo Ford, con carrocería especial (considerado como 
el primero en diseño de este tipo, preparado para la venta ambulante de literatura bíblica y la 
predicación al aire libre. El segundo coche, de dimensiones más pequeñas, denominado “Jorge 
Borrow”, se fabricaría dos años más tarde y sería propiedad de la Sociedad Bíblica Británica y 
Extranjera). Jones iba acompañado de algunos pastores, como D. Adolfo Araujo, D. Mario 
Cignoni, el pastor bautista D. José Beltrán y un chófer-mecánico llamado José Piferrer. Jones 
tuvo muchos colaboradores, entre los que podemos destacar dos pastores bautistas: José 
Beltrán, que le ayudó en la labor de colportorado, y Miguel Abelló, quien pastoreó por un breve 
espacio de tiempo el grupo en Lleida, cuando se estableció una pequeña capilla en la C/ 
Caballeros, 40. Un breve informe histórico nos indica que el inadecuado comportamiento de un 
colaborador suyo, que “entró en el ministerio por la tapia, en vez de entrar por la puerta”, 
provocó un malestar entre los compañeros de Jones en la misión de las Asambleas de 
Hermanos, que le hicieron distanciarse de la misma, y a partir de entonces, la colaboración fue 
distinta en muchos sentidos.28 
No solamente tuvieron conexión con los Hermanos, los congregantes bautistas de 
Lleida, sino también con los fundadores de la Misión francesa del Alto Aragón. “En 1906, 
un joven pastor, Albert Cadier, que pastoreaba una pequeña iglesia rural en los Pirineos, 
fue movido a compasión al ver cómo vivían los españoles que iban a trabajar a la ciudad 
vecina de Oloron. Trasladó su residencia de Osse a Olorón. Allí estableció en 1912 el 
Hogar de la Fraternidad, centro abastecedor de víveres, mobiliario, enseres, ropa, etc. 
Los españoles refugiados eran como ovejas sin pastor. Cadier les anunció el Evangelio 
mediante la predicación y realizando diversos actos de ayuda social. E l pastor Albert 
Cadier muere prematuramente en 1929, y es sustituido en la Misión por el pastor 
Jacques Delpech, quien organizó la acogida de todos los refugiados políticos del bando 
republicano que iban llegando en olas sucesivas, tanto de la costa cantábrica como de 
Aragón, Lleida y, más tarde, de la zona de Barcelona. 
En una ocasión, la Misión llegó a acoger a más de 200 españoles en suelo francés. E l 
testimonio de la hermana leridana, María Peralta Mirasol, nos indica que D. Federico 
Dixon Jones, que se encontraba en Inglaterra en este tiempo por motivos obvios, viajó 
a Francia, y desde allí pudo reclamar a Jaime y Teresa Casals Llaudet, así como a otros 
trabajadores y colaboradores de su Misión. Un autocar de la Cruz Roja de cuáqueros 
suizos les trasladó a Perpignan, y después a Pau (Francia). Allí, el pastor Delpech cuidó 
de María Peralta y de otros más, entre los que se encontraban los pastores Capó y 
Gutiérrez, de Andalucía entre otros. En Pau, que era zona libre francesa no dominada 
por Alemania, permanecieron aproximadamente un año y medio en un castillo 
propiedad de un creyente francés adinerado, que cedió esta propiedad para los 
pastores, sus familias y demás refugiados. María Peralta aprendió francés, cuidó de los 
niños del pastor Delpech y se convirtió en 1940 en Pau”. 
 
3.2.5 Las Asambleas de Hermanos 
 

                                                 
28 “Breve Informe sobre la historia de la iglesia bautista de Lleida”. Archivos de la iglesia 

bautista de Lleida, s/f. 
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Las Asambleas de Hermanos 
tuvieron una actividad misionera 
considerable en buena parte del 
siglo XIX con hombres de la talla de 
Roberto Chapman (1830) y 
posteriormente de William Gould o 
George Lawrence (1863).  Los ocho 
meses que Chapman pasó en España, 
no reflejan el interés de este 
misionero por España a la que había 
visitado en 1838. Es conocido aquel 
acto en el monte “E l Castro” de Vigo, 
clamando al Señor para que el 
Evangelio pudiese penetrar en las 
tinieblas de España. 
En 1863 Chapman encontrará a 
Matamoros en Bayona, cuando 
intentaba pasar a España con su 
compañero W. Gould. Aunque 
Matamoros era presbiteriano, ello 
no fue obstáculo para que ambos 
misioneros tuviesen comunión con 
el celoso predicador español. 
William Gould y Lawrence 

trabajaron durante dos años en medio de grandes dificultades y se vieron obligados a 
abandonar el país, mientras Chapman que no pudo quedarse con sus compañeros 
siguió preocupado orando por España hasta mejor oportunidad. Esta ocasión se 
presentó en 1871 y aunque ya tenía sesenta y ocho años de edad y no era fácil viajar 
por los caminos de España, se propuso estar un año en este país. Entrando por la 
frontera francesa y visitando Zaragoza ya descubrió la existencia de una bien concurrida 
iglesia protestante en la ciudad aragonesa. Se hizo con las señas del pastor José 
Eximeno y se apresuró en visitarle y hacerse amigo de aquel hombre humilde y 
verdaderamente nacido de nuevo. Chapman le ayudaría en un mejor conocimiento de 
la Escritura, dada su escasa preparación. 
En Zaragoza abundaba el desempleo y aunque no le sobraban los medios, de acuerdo 
con su patrona, Chapman preparó un plato de comida para los necesitados, 
renunciando él a una de sus comidas. A las dos semanas de estar en Zaragoza y antes 
de marcharse ya celebró una reunión de personas interesadas en la capilla de José 
Eximeno. Pero Chapman pensaba en Barcelona. Lawrence ya estaba asentado en una 
gran casa que utilizaba para ayudar a los más necesitados y a los jóvenes. Las reuniones 
se celebraban en uno de los salones del colegio y pudo oír y ver a aquellos hermanos 
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perseguidos pero espirituales. Allí estaba el ciego Cecilio, colportor de Lawrence, que 
oraba con discernimiento y del que Chapman dijo: “Los ojos del corazón de aquel 
hermano habían sido abiertos por el Espíritu de Dios”. 
Una de las primeras cosas que hizo Chapman en Barcelona fue visitar las escuelas 
evangélicas, quedando impresionado de sus resultados. De los cinco meses que pasó 
en Barcelona, prácticamente no dejó de estar en contacto con los niños y niñas de los 
colegios, procurando entrar en contacto con los padres. Lejos de la cuidad, en Vilasar, 
encontró la oportunidad de crear un nuevo centro de enseñanza. También bautizaría a 
cinco creyentes españoles y realizaría estudios bíblicos los miércoles por la noche. 
Durante el mes de junio Chapman hizo una pequeña visita a Madrid y pronto regresaría 
a Inglaterra, deseoso de repetir la visita a España. En Madrid el señor Gould había 
comenzado celebrar reuniones, pero falleció al poco tiempo. Chapman encontró a su 
viuda dirigiendo una escuela con bastante éxito. 
Para conocer mejor las necesidades y las condiciones de la obra Lawrence acompañó a 
Chapman en un recorrido de mil trescientos kilómetros en tren. Salieron de Madrid y 
pasaron a Portugal. En diciembre de 1871 ambos misioneros regresaron a Madrid con 
una mayor percepción de las necesidades espirituales y oportunidades de establecer 
iglesias. 
Destronada la reina Isabel II la revolución liberal hizo que estos misioneros se asentasen 
en Madrid primeramente y ya en 1869, Lawrence se trasladase a Barcelona y centrase 
su trabajo allí. Como representante de la Sociedad Bíblica, Lawrence llevó a cabo una 
importante labor de distribución de literatura bíblica, con métodos que ya se venían 
usando, tales como el colportorado o vendedores de biblias y otros más innovadores 
como el carro bíblico, repartir folletos en la Rambla o dar Conferencias. 
En 1878 Lawrence también había desarrollado una labor social inmensa, abriendo hasta 
19 escuelas, repartiendo alimentos y atendiendo enfermos. Fundó las dos primeras 
congregaciones de Hermanos de Barcelona: la de Gracia y la de la calle Ferlandina. Los 
comienzos de los “hermanos de Plymoth” en Barcelona podrían establecerse cuando 

Lawrence reparte Biblias montado en un carro y alquila 
un local en Gracia por 1870, que sería esta congregación 
el núcleo de los primeros puntos de misión en otras 
áreas cercanas a Barcelona. Hoy las Asambleas de 
Hermanos en esta ciudad tienen una presencia notable 
con cuarenta y siete iglesias, dieciocho en la ciudad, 
ocho en el Barcelonés, seis en el Vallés Oriental y seis en 
Occidental y una en el Bajo Llobregat. Las restantes se 
hallan en el Maresme, la comarca de Anoia, Osona, 
Gironés y Urgel. 

Ya hemos considerado algunos aspectos de la 
personalidad de Lawrence en Madrid, por lo que solo 
consideraremos ahora su labor en Cataluña. Destaca 

este misionero por sus métodos evangelizadores y su considerable acción social 

Dibujo de George Lawrence 



Las primeras congregaciones en la España del siglo XIX. 

Manuel de León de la Vega. 

 

93 
 

promovida por él. "Con la linterna mágica proyectaban escenas bíblicas y también 
himnos: lo que ahora hacemos con un Power Point ya lo hacían entonces", explica 
Noemí Cortés, que lleva años volcada en investigar la historia de Lawrence y los 
orígenes de las Asambleas de Hermanos en Cataluña. "Mediante coches bíblicos, 
llegados de Reino Unido, distribuían libretos y tratados durante las ferias. 
Aprovecharon la visita del rey, Amadeo de Saboya, en Barcelona, para repartir 
materiales entre la gente y un general hizo llegar al monarca uno de los Evangelios que 
distribuyó”. Lawrence no sólo sobresale por sus métodos, innovadores para la época, 
sino por la intensidad de su obra. En Barcelona llegó a fundar 19 colegios, como hemos 
dicho, que también sobresalían por sus métodos educativos. 
Añadir que Lawrence no solo forma congregaciones, sino que su pensamiento es crear 
una sociedad más justa, donde haya igualdad de oportunidades para estudiar y puedan 
tener una asistencia sanitaria que les mitigara el dolor de la enfermedad. La mala salud 
de los marineros del Puerto, hizo que Lawrence fundara “E l Buen samaritano” en C/ 
Gracia, alejado del mar y más seco e idóneo para la salud de sus pacientes. Más tarde 
fundaría lo que hoy es el Hospital Evangélico de Barcelona que en su origen fue “Casa 
Asilo”. 
La enseñanza que promueve Lawrence en sus 19 escuelas incluía el latín, lógica, ética, 
inglés y clases de Biblia diaria. Si además sus alumnos querían ir a la Escuela Dominical, 
esta se abría los domingos a los nueve de la mañana y por las noches clases de adultos. 
Algunos de los libros de enseñanza los imprimirá en su propia imprenta establecida en 
Gracia, como lo fue un manual de Aritmética y otro de Lectura. La imprenta, importada 

de Reino Unido, más tarde cerró y se 
revendió al diario 'La Vanguardia'. Lawrence 
edita revistas y el primer Himnario en lengua 
catalana, traduce libros e imprime biblias. En 
1874 promovió un cementerio civil en Sant 
Gervasi de Cassoles, hoy desaparecido. 
Uno de los mayores reconocimientos de 
Lawrence le es tributado en Caldes de 
Montibui donde fundó una iglesia y una 
escuela, donde las autoridades actuales han 
alabado la labor del misionero. La clave del 
éxito –dirá Noemí Cortés- fue el atender a los 
más débiles para elevar su condición. Llega a 
promover incluso un depósito de ahorros 
para los fieles y su hija Isabel tradujo himnos 
del protestantismo anglosajón histórico a la 
lengua catalana. 
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La actividad evangelística no es menos sorprendente que la acción Social. La reseña 
histórica en la Web de la iglesia de Gracia dice: 

 Llegado a Barcelona en 1869, Jorge Lawrence recorría la ciudad con su coche bíblico, 
un carro tirado por dos mulas, con unas ventanas laterales, que cuando se abrían formaban 
unos escaparates y mostrador donde podían verse y comprarse Biblias, Nuevos Testamentos y 
Evangelios. Dicho coche bíblico, rápidamente llegó a ser una estampa típica de las barcelonesas 
Ramblas y la Plaza del Ayuntamiento. Según un informe de la "American Tract Society" 
correspondiente a 1870, en el año anterior, (1869), Lawrence había vendido, a precio de coste, 
trescientos mil ejemplares de la Biblia, completa o en porciones. La casa del matrimonio 
Lawrence pronto se quedó pequeña para acoger a todas las personas que acudían a las 
reuniones que allí se celebraban. Estas fueron las circunstancias que llevaron a Jorge Lawrence 
a alquilar dos amplios locales en el casco antiguo de Barcelona, calle Ferlandina número 47, en 
el primero y segundo piso del inmueble, cerca de las céntricas Rondas y la Plaza de la 
Universidad. En el segundo piso se estableció una escuela para niños. 

 Las necesidades y las posibilidades eran tan grandes que en 1870 vinieron de Madrid 
Enrique Payne y su esposa, quienes se establecieron en la villa de Gracia y abrieron su casa para 
tener reuniones. Viendo que las casas de los dos matrimonios resultaban insuficientes, en ese 
mismo año 1870 se alquiló una antigua sala de baile en la calle San Gabriel número 9, de la villa 
de Gracia, muy cerca de la "calle Mayor", la arteria más importante de la villa. Los locales de la 
calle San Gabriel número 9 se habilitaron para tener reuniones y a sus dependencias se 
trasladaron las aulas del colegio que con anterioridad se habían establecido en la calle San Juan, 
hoy Monturiol. En 1919, se decidió trasladar la escuela y la Asamblea a la calle Santa Águeda 
número 45, del mismo barrio de Gracia. El nuevo emplazamiento reunía peores condiciones 
que le primero, y sólo se utilizó durante 9 años (1919-1927), hasta el traslado, por ahora 
definitivo, a la calle Teruel (hoy Terol) número 22, también del barrio de Gracia. Desde el año 
1927, la Asamblea de la calle Terol número 22, en su afán evangelístico ha ido abriendo nuevos 
lugares de testimonio. Movidos por esta inquietud, los hermanos Benjamin White y su esposa 
Catalina, misioneros ingleses, ayudados por otros matrimonios más jóvenes, como Enrique 
Hasselden y su esposa Magdalena Urrutia, Jaime Giordano y su esposa Isabel Urrutia, sintieron 
el llamamiento del Señor y se responsabilizaron en abrir una "Sala Evangèlica" en la Avenida de 
Milans del Bosch, hoy Avenida Mistral, número 87, muy cerca de la Plaza de España. Hasta el 
día de hoy, sigue abierta esta Iglesia dando testimonio, abriendo a su vez, otros lugares de 
testimonio evangélico. 
 
3.2.5.1 Iglesia de Hermanos Avd. Mistral y Avd. El Paralelo 
 
Estas congregaciones se consolidan en la década de 1930 y fundamentalmente al 
proclamarse la II República el 14 de abril de 1931. Con las libertades algunos hermanos 
de la Asamblea existente en calle Teruel, 22, vieron la posibilidad de iniciar nueva obra, 
movidos por los misioneros ingleses D. Benjamín White y su esposa Catalina de larga 
trayectoria en la Obra tanto en Galicia como en Andalucía. Ayudados por dos 
matrimonios jóvenes D. Enrique Hasselden y su esposa Magdalena Urrutia, así como D. 
Jaime Giordano y su esposa Isabel Urrutia deciden establecer congregaciones no a las 
afueras como era costumbre sino en el centro de la ciudad. En un principio pensaron 
en el Paseo de Gracia, o en los alrededores de la Plaza de Cataluña, centro neurálgico 
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de la ciudad de Barcelona, pero sus posibilidades económicas no se lo permitieron. A 
pesar de ello, no se desanimaron, y tras haber orado al Señor de forma continuada y 
después de larga y trabajosa búsqueda, se encontró un local que reunía mínimamente 
las condiciones adecuadas, en la Avda. de Milans del Bosch (hoy, Avda. Mistral), muy 
cerca de la Plaza de España, y a poca distancia de las modernas instalaciones de la 
Exposición Internacional de 1929 que remodelaron y dinamizaron la montaña de 
Montjuic. E l 29 de noviembre de 1931 se inauguró la “Sala Evangélica” que el domingo 
se llenó completamente. Durante este año solo se celebraron cultos de Evangelización 
y en el verano de 1932 se bautizaron veinticinco personas. 
Dado el éxito de la “Sala Evangélica” se abrió otra en el barrio la Torrassa en Hospitalet 
de Llobregat en la calle Llansà, también con la intención de predicar. También en la Avd. 
Francesc Layret o Paralelo, como popularmente era conocida, una avenida bulliciosa y 
de cruce de caminos condujo las oraciones de los creyentes para que el 4 de marzo de 
1934 se inaugurara un local para la congregación que crecería hasta más de cien 
personas. La Guerra Civil acabaría con muchas ilusiones, cerrándose la iglesia, aunque 
se siguió anunciando el Evangelio, pero hasta 1945 no se abrieron oficialmente los 
locales. 
Bessie Lawrence escribió “The aurora in Spain: dawnings of Gospel light in the past and 
present history of that country" ("La aurora en España: albores de la luz del Evangelio 
en la historia pasada y presente de este país"). Es un libro que nos lleva a los detalles 
de las vivencias congregacionales, con sus luchas y sus éxitos, en el trabajo misionero 
de Lawrence. Son en buena parte, cartas íntimas y noticias de la Obra. La primera carta 
se refiere a los trabajos en Jaén en noviembre de 1878 de Francisco Olives y Antonio 
Mauro que fueron tratados en Bailén como si fueran ladrones, mientras tenían el 
propósito de llegar a Málaga. Antonio Mauro da noticia de sus trabajos en Alcoy 
(Alicante) el 23 abril 1879. Lawrence desde Barcelona en enero de 1879 manda un 
informe a la Sociedad Bíblica Nacional de Escocia sobre los colportores que después de 
cuatro meses habían regresado de su larga gira. Contentos de encontrarse con sus 
familias, Francisco Olives y Antonio Mauro, recibieron una recepción cordial y también 
dieron noticias de la ayuda aportada por los señores Previ y Lund este llegado de E l 
Ferrol. 
El Sr. Previ, que había dado un relato muy conmovedor de su conversión a través de la 
Bible Flower Mission, mientras yacía en un hospital de Londres, y su posterior entrada 
al Instituto de Formación del Sr. Guinness. Se terminó aquella reunión con Lund dando 
detalles de la obra en Ferrol. La habitual oposición, la ignorancia y el mal talante de los 
sacerdotes que se oponían a la entrada de la Palabra era una constante de su relato. 
Las madres apartaban a sus hijos pensando que los protestantes sacaban la sangre para 
hacer comidas especiales. En el pueblo de Mogardos alquilaron una casa, y cuatro días 
después la casa fue incendiada por alguien.! ¡Mira, mira “, -dijo un sacerdote -”, esto 
es un milagro de Dios!  una chispa ha caído del cielo. 
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“En el municipio barcelonés de Almetlla, un pueblo de pescadores, es uno de los 
primeros lugares de parada saliendo de Barcelona, que siempre me dan una calurosa 
Bienvenida -dice Lawrence-. Aunque los habitantes son miserablemente pobres, sin 
embargo, tienen casi en cada casa un ejemplar de la Palabra, que han adquirido del 
colportor, y escuchan ahora con gran atención a todo las Escrituras traen para ellos.” 
En el último informe enviado decía que había aconsejado a Mariano Aznar el ir a vivir a 
Figueras, un lugar por el que se había orado mucho para distribuir la Biblia y que desde 
1870 se viene distribuyendo a pesar de las quemas, disturbios y asaltos. Hoy- dice 
Lawrence- la noticia de un periódico público dice: “En la calle Nueva de Figueras, un 
depósito de Biblias acaba de ser abierto y contiene un excelente surtido de Biblias y 
otros libros evangélicos y pronto se abrirá una escuela protestante, según escuchamos”. 
Se obtuvo el permiso para enseñar a los niños a leer y escribir y celebrar reuniones en 
el Depósito bíblico. Enseguida el lugar se llenaba con veinticinco oyentes y los Srs. Previ 
y Lund acordaron residir en Figueras. En marzo de 1879 se envía carta informativa Mr. 
W. Hawke. En esta carta se vuelve a relatar los principios de la obra en Figueras y deja 
claro la importancia de sus hijas Bessy y Hetty que ya habían sido sus colaboradoras en 
Havre, Marsella, varios años en Madrid y en toda Cataluña. 
Otro colportor, Juan Tor, en mayo de 1878, informará a Lawrence de su partida de 
Barcelona con su esposa y compañera de fatigas, vendiendo Biblias en San Sadurní con 
el carro bíblico. Al vender biblias en el pueblo de Calafell se entablo una disputa entre 
un pintor que les defendía y un fanático que aconsejaba quemar los libros, lo que le 
obligó a salir del pueblo sin poder vender más. En Valls vendió a los soldados en los 
cuarteles y a los empleados de las fábricas, no tardando mucho en enfrentarse con el 
sacerdote y el alcalde que le pidió los papeles y la licencia de vendedor ambulante. Le 
quitarían los libros y un guardia civil le metió en la cárcel. Aunque el Alcalde no podía 
permitir la venta de Biblias en sus calles, Juan Tor le convencería que, si se podía en las 
Ramblas de Barcelona que eran más públicas que las calles de Valls, el no abandonaría 
su labor. 
Francisco Olives y Juan Tor informaban en julio de 1879 de sus trabajos en la provincia 
de Gerona. Concretamente en La Bisbal, Figueras y los pueblos pirenaicos como 
Perelada. También en Rosas, San Clemente, Cabanes, la Junquera, Gallanas, Cantallops, 
Campany. Termina el informe diciendo: “Hay otras ciudades donde sabemos que 
tendremos una buena recepción. En muchos lugares nos piden que les enviemos un 
maestro de escuela”. 
Francisco Olives y J.C. Pundsack en septiembre de 1879 relatan los trabajos 
evangelísticos en las fiestas de Granollers. Siempre los mismos inconvenientes contra 
la venta de biblias y tratados, cuya protesta de los evangélicos llegaría hasta el Ministro 
de Estado, pero el Alcalde de Granollers diría que él era el Rey y podía evitar la venta. 
Irían a la cárcel. Telegrafiaron a Mr. Lawrence informándole de los hechos y Pundsack 
también enviaría otro telegrama al Cónsul General de Alemania en Barcelona. E l 
carcelero tenía órdenes de soltarlos si se iban de la ciudad, pero ellos dijeron que tenían 
la intención de permanecer los días de fiesta. Salieron en libertad y se pusieron a 
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vender las Escrituras en los cafés. Por la tarde llegaría en señor Lawrence acompañado 
de varios caballeros españoles influyentes que fueron a ver al Alcalde y al Juez, E l 
Alcalde se excusó diciendo que él había intentado arreglarlo, pero el párroco le había 
enviado dos veces la amenaza de no hacer la procesión mientras no se retiraran los 
libros de la mesa de la Plaza. 
Francisco Olives el 24 de abril de 1879 informaba de sus ventas en Barcelona y en el 
distrito del Ampurdán. En Manes un carlista enfurecido se acercó y trató de detener la 
venta, pero la discusión que se produjo entre nosotros, sólo sirvió para iluminar a la 
gente y los llevó a comprar más Escrituras. En Vidrieras la venta se hizo de casa en casa. 
En compañía de los hermanos de Figueras se fue Olives a Castellón de Ampurias, lugar 
carlista pero donde fueron bien recibidos. 
Olives seguirá narrando los continuos problemas que en la feria de Gerona soportó con 
el Alcalde, quien no pudo demostrar que él era el Alcalde y aparecería de nuevo con su 
vara de mando para demostrarlo. Mientras, Antonio Mauro seguía de colportor por 
Alicante. 
Una de las notas informativas de Mr. William Gould decía: “Dios está obrando. Llegará 
el tiempo cuando se predique el Evangelio y nuestro trabajo no sea solo distribuir 
Escrituras. Opino que la labor principal es mantener y cultivar la comunión en Cristo, 
para que estemos listos para entrar por cualquier puerta que Dios abra con el poder de 
su fuerza”. La hija de Lawrence, también recordará en este contexto de esperanza de 
mejores tiempos, cuando su padre, en tiempos de Amadeo, se paseaba por Barcelona 
con su carro lleno de literatura y biblias. “E ra el día en que el rey Amadeo hizo su 
entrada pública en Barcelona, Mr. Lawrence salió con su carro a distribuir evangelios a 
la multitud. Uno de los policías insistió en que estaba obstruyendo la vía pública y le 
ordenó siguiese adelante, aunque no podía hacerlo sin peligro de tropellar a los 
espectadores que abarrotaban las calles. Sobre todo, porque el rey estaba a punto de 
pasar. Obedeciendo la orden el guía del carro se colocó en la línea de carruajes, a unos 
pasos detrás del equipamiento real. La multitud saludaba y aclamaba al carruaje donde 
Mr. Lawrence distribuía evangelios a los espectadores y soldados. Así la Biblia y el rey 
pasaron en procesión por la calle principal de la capital de Cataluña. Dos días después, 
cuando el Sr. Lawrence regresaba con el carro de su trabajo de colportaje, se encontró 
con el Rey y con tres de sus generales. Al ver a Su Majestad, el pastor protestante, señor 
Lawrence envió al carruaje real cuatro evangelios, que uno de los generales trasladó al 
Rey”. 
No solo Lawrence fue un buen vendedor de Biblias, con un sistema innovador como el 
carro Bíblico para recorrer poblaciones y atraer compradores. También se preocupó de 
la formación de los alumnos más aventajados que salían de sus escuelas. Algunos de 
ellos se formarían en Instituto de Formación Guinness Grattan y pronto predicarían en 
sus congregaciones. Uno de los primeros maestros, salidos de la escuela de la 
Barceloneta y formado allí, está casado y trabaja para Cristo. Su esposa también recibió 
la capacitación para maestra en la escuela de San Juan y está también convertida. Una 



Comunidad de Cataluña: Barcelona 

98 
 

buena parte de las chicas jóvenes en comunión, eran fruto de la escuela nocturna en la 
calle San Juan. Una de ellas, Pepa Marli, no sabía leer ni escribir y era bastante 
ignorante en cuanto a la salvación en Cristo, pero llegó a aprenderse la Escrituras de 
memoria, aunque trabaja en una fábrica toda la semana. Aunque los frutos de las 
escuelas eran grandes no estaban exentos de tribulación constante. Los católicos 
abrían escuelas dirigidas por las Hermanas de la Misericordia y los padres de San 
Vicente de Paul y las situaban al lado o enfrente de las escuelas evangélicas, donde 
también se les enseñaba a apedrear a los protestantes. 
Termina el libro de Bessie Lawrence “La Aurora en España” con el recuerdo a la figura 
del ciego protestante vasco Cecilio García quien cesó en sus labores de distribuir la 
Sagrada Escritura el 28 de marzo de 1880 a los 45 años de edad. Sus últimas palabras 
fueron: "¿Quiénes son estos que están vestidos de ropas blancas, y de dónde vinieron? 
Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, las han 
blanqueado en la sangre del Cordero”. 
Otra versión sobre la entrega del Nuevo Testamento al rey Amadeo I el 30 de diciembre 
de 1876 se refiere al ciego Cecilio García quien, según el nº 149 del semanario La Aurora 
de Gracia que publicaba Jorge Lawrence, sería él y no Lawrence quien lo entregó. 
 
 
3.2.5.2 Iglesia Evangélica de Caldes de Montbui. 

 
El movimiento de la Hermanos llega a Caldes de 
Montbui de la mano de George Lawrence, cuando 
este establece un importante colegio evangélico 
en 1873 al que asistirá la mitad de la población 
infantil. Será conocida esta escuela como “el 
colegio de los pobres”. Por las noches asistirá 
también un buen número de personas adultas. En 
esta tarea educativa le ayudarán activamente sus 
hijas, Isabel y Ester. La iglesia se establecerá en 
1880 siendo pastor por un breve tiempo G. 
Lawrence, al que sucedieron por un periodo de 
treinta años el matrimonio misionero formado por 
José Harvey y Juanita Payne por un tiempo de casi 
30 años, exceptuando el periodo de la Guerra Civil 

española. Ya en marzo de 1875 en el número 52 de La Aurora de la Gracia, se daban los 
siguientes datos de la obra de Lawrence. Decía29: 
 “Si es posible que haya una nación que pueda tener más motivos que otra para esta 
emancipación, que tenga más derechos para desear y poseer la libertad en su relación más 
preciosa, más sagrada, la libertad religiosa, esa nación decimos es sin duda la española, que por 

                                                 
29 Tomado de El Evangelista. Periódico Semanal Órgano de la Verdad Evangélica en el 

Rio de la Plata Librarya Primceton Theological Seminary Tomo 1-1877-78 

José Harvey 
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tantos siglos ha sido el patrimonio de la casta sacerdotal. Pero parece que ya en el horizonte de 
los tiempos se aperciben señales evidentes que indican claramente el nacimiento de días más 
felices para la noble España; y por más que se quiera impedir por medio de persecuciones, 
trabas y obstáculos el triunfo del Evangelio, sancionando leyes cuya interpretación es de una 
elasticidad asombrosa, los rayos penetrantes y vivificadores de la verdad que emanan de las 
páginas de El Libro, han de confundir y vencer al oscurantismo e ignorancia que entrañan el 
misal y el Syllabus. He aquí entre tanto los datos a que nos hemos referido más arriba. "Nada 
tenemos que añadir a lo dicho" por La Luz: solo remitimos al lector, por lo que respecta a 
Barcelona, al nú. 52 de " nuestro semanario La Aurora de Gracia," donde insertamos un estado 
detallado de nuestra obra, del progreso de nuestras escuelas de todas clases solo en Barcelona, 
Barceloneta y Gracia, a fin de que el lector se convenza de la manera como se escriben los 
periódicos católicos en España. Allí verán que solo entre nosotros tenemos 18 escuelas de todas 
clases, en las cuales asisten por término medio más de 1,000 alumnos; que en éstas no van 
incluidas las Escuelas Dominicales; que se han instruido  ya en aquellas sobre 10,500 alumnos; 
que hemos dado instrucción de 2ª enseñanza a 50 niños; que tenemos clases de adultos de 
ambos sexos; que hemos expendido desde el principio de nuestra obra 119,000 volúmenes de 
la Sagrada Escritura o de partes de ella, lo que nos ha producido 120,000 reales; que tenemos 
congregaciones, periódicos, cementerio, y predicaciones en varios puntos; que tenemos un 
hospital en Gracia, donde se han socorrido más de 200 enfermos, etc. " Los datos que 
anteceden se refieren solamente a la obra que está bajo nuestro especial cuidado; pero si se 
añaden a esto las escuelas que tienen otros amigos nuestros  en Pueblo Nuevo, Hostafranchs y 
Barcelona, arrojan un total de 1,500 alumnos, que asisten a las Escuelas Evangélicas. Ahora bien, 
muchos padres de esos alumnos asisten a los cultos que se dan los domingos y otros días en las 
respectivas capillas, con constancia y asiduidad; otros han entrado en las congregaciones y 
siguen con fe y fervor en ellas: todo esto pues, el ser preferidas nuestras escuelas á tantas otras 
católicas sostenidas por el clero, y el asistir los alumnos pagando muchos un tanto mensual, 
¿no supone una inmensa simpatía por la causa del Evangelio, solo por lo que respecta al plano 
de Barcelona? "   

 Harvey había nacido en Inglaterra en 1882 y llegó a Barcelona el 21 de marzo de 1920. 
Se casó en segundas nupcias el 8 de marzo de 1921 con Juanita Payne, hija del también 
misionero dirigente del movimiento de la Hermanos, Enrique Payne. E l señor Payne, 
según Kent Eaton30, colaboró con Enrique Lund en la revista “E l Evangelista “por 1889, 
pues a diferencia de Lawrence, Payne era más negociador y ecuménico. Harvey estaría 
vinculado a esta iglesia de Caldes en la calle Terol hasta 1940. Dice Pere Puig que “La 
promulgación de "El Fuero de los Españoles" el 17 de julio del año 1945, y la victoria 
aliada sobre las tropas nazis de Alemania, finalizando la II Guerra Mundial, abrió una 
pequeña tolerancia en las actividades evangélicas, y Josep Harvey y su esposa volvieron 
a Caldes, sobre los años 50 y fueron recibidos por la comunidad con un extraordinario 
amor. Los hermanos de la iglesia de Caldes habían guardado todas sus pertenencias, 
muebles, ropa, objetos personales, libros, etc. que fueron recuperados por la familia 

                                                 
30 Protestant Missionaries in Spain, 1869–1936: "Shall the Papists Prevail?" Kent Eaton. 

Lexington Books, 2015 
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Harvey. Su esposa Juanita Payne falleció el 12 de febrero de 1955, y en 1957 contrajo 
nuevo matrimonio con Carmen Bolinches. Debido a su delicada salud regresó a 
Inglaterra en 1962, donde murió el 23 de marzo de 1965. Aunque es recordado por la 
gente mayor de Caldes, como un personaje entrañable, vestido siempre de negro y con 
sombrero del mismo color, pero de una gran afabilidad y siempre servicial con todos. 
Su labor como misionero incluía también actividades musicales, como se desprende 
de la anotación en el libro “De Ferlandina 47 a Terol 22”, editado por el Consejo de 
Ancianos de la Iglesia Evangélica de c/. Trol, donde figura como uno de los directores 
del coro de la iglesia, si bien no hay mención de los años cuando fue su director. En el 
himnario “Cants de Gloria” tenemos el himno n º 95, "Quin Salvador es Jesús" que es 
una adaptación hecha por el Sr. Harvey, del himno When all my labours and trials are 
o’er, letra y música original de Charles Hutchison Gabriel”. 
La congregación de Caldes de Montbui se ha mantenido desde 1880 hasta el presente, 
ininterrumpidamente. Después de la Guerra Civil, en 1940 clausuraron el local, pero las 
reuniones se hicieron por las casas hasta 1945. En diciembre de 2011 el Ayuntamiento 
de Caldes de Montbui rotuló una calle céntrica con el nombre del misionero George 
Lawrence, donde la congregación actualmente se reúne en el número 10. 
 
3.2.6 Tarrasa 
 
Creo que no es exagerado decir que Samuel Vila ha sido el alma y el hombre más visible 
de esta congregación, siendo el primer pastor de la iglesia evangélica bautista 
“Ebenecer” de Tarrasa. Hoy día la Iglesia Bautista Unida de Tarrasa tiene uno de los 
mayores templos de España. En los posteriores años de la Revolución de 1868, el 
abuelo de Samuel, Pedro Vila tendría contactos con el movimiento protestante al 
mandar a dos de sus hijos a estudiar en las escuelas protestantes. Pedro Vila casado 
con María Massana tendría tres hijos: E lvira, Luis y Joaquín.  Luis y Joaquín irían al 
Colegio Metodista de Rubí cuyo maestro era Rufino Fragua. Luis Vila se casaría con 
Vicenta Ventura y de este matrimonio nacería Samuel Vila. La actividad misionera era 
sorprendente por 1873 en toda Cataluña a través del pastor reformado suizo Luis 
Empaytaz, de los coches bíblicos para la exposición y venta de literatura y biblias del 
inglés George Lawrence perteneciente al Movimiento de los Hermanos o del bautista 
sueco Enrique Lund. En medio de esa actividad misionera, aparecerán en Monistrol las 
familias Estruch, Morera y Albricias. En Rubí la Misión Metodista Wesleyana abrirá 
brecha en Rubí estableciendo escuelas y colocando a Francisco Albricias como maestro. 
Manuel Gutiérrez Marín llegaría a Barcelona y Sabadell con una formación exquisita y 
adecuada para el pastorado. Libertad Rovira, colportor y diácono de la Iglesia Bautista 
pastoreada por Ambrosio Celma, pondría a Samuel en contacto para ser bautizado en 
la calle San Agustín, 14, de Gracia el 27de junio de 1917. Contaba 15 años. Con 20 años 
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se traslada en 1924 a la ciudad de Tarrasa y formará la primera congregación31 con no 
más de dieciséis miembros. Al finalizar el año serían unos treinta y seis. 
Dentro de un barrio supuestamente católico el Ca n’Aurell, en la calle Antonio Pio se 
bautizarán ese año 30 personas. E l 15 de octubre de 1925 se inaugura el templo en la 
calle Galvani. E l pastor Vila será siempre un hombre inquieto, activo, inteligente y autor 
de numerosas obras de divulgación evangélica. Había nacido en 1902 en Rubí 
(Barcelona) y desde los seis años ya imprimía con una imprentilla mensajes de salvación. 
Estudió bajo la protección del profesor de Nimes (Francia) Dr. Rubén Dubarry, un 
discípulo de Spurgeon. En 1923 entró como profesor de ciencias y lengua española en 
el Seminario de Barcelona que la Misión Bautista de la Sur de los Estados Unidos había 
abierto para la formación de predicadores y pastores. También es nombrado redactor 
de “E l Eco de la Verdad”. En 1933 fundará la Iglesia de Manrresa (Barcelona). En 1938 
saldrá como refugiado a Francia y ayudará a los refugiados republicanos fundando la 
revista “E l Refugiado” y organizando en Inglaterra un comité de socorro junto al 
misionero Percy Buffard y viajando a Estados Unidos con el mismo propósito 

humanitario. 
Allí participará en el Congreso Bautista Mundial 
de Atlanta (Georgia). En 1939 regresa a España 
para pastorear la iglesia de Tarrasa, haciéndolo 
por los domicilios y ayudando a otras iglesias 
clausuradas por el nacional catolicismo, 
editando para ello el conocido “Sermón por 
correo”. A la muerte de Ambrosio Celma 
ejerció el cargo de presidente de la UEBE por 
sucesión y en 1946 es elegido presidente de la 
misma en la Convención celebrada en Sabadell. 
Junto a José Cardona, Samuel Vila representa al 
gran luchador por la libertad religiosa en 
España, en una labor incansable y siempre 
afortunada por su constancia y tenacidad. La 
reclamó en el Parlamento inglés, mantuvo 
correspondencia con Franco, se enfrentó a 
Gobernadores y autoridades hasta hacer 

desprecintar las capillas para el culto público. Esta actividad le llevó a diferencias con 
el misionero bautista David Hughey que le exigía limitar sus acciones al campo bautista 
solamente y en 1949 dejará la obra bautista para comenzar a fundar iglesias 
independientes por toda España, formando la FIE IDE (Federación de Iglesias 
Independientes de España). 

                                                 
31 Samuel Vila: Una fe contra un imperio.  David Muniesa. CLIE 1979 
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Su labor literaria es 
extensa, teniendo 
publicados 45 títulos, 
habiendo traducido del 
inglés y del francés 193 
obras, aguardando 
varios manuscritos su 
publicación. Tras la 
Guerra Civil instala en 
su propia casa una 
imprenta clandestina y 
publicaría en la 
clandestinidad miles de 
ejemplares de libros 
evangélicos ayudado 

por dos valientes impresores: Salvador Salvadó y Rafael Serrano. Aquella imprenta 
llegaría a ser la mayor editorial evangélica del mundo hispano conocida como CLIE 
(Comité de Lectura para las Iglesias Evangélicas). En 1970 fue investido doctor honoris 
causa y nombrado Académico de la Lengua Española por la Academia Norteamericana 
en 1991. Descansó de sus trabajos en el Señor en 1992. 
Siempre se ha dicho que detrás de un gran hombre hay una gran mujer que suele 
quedar eclipsada tras la figura del hombre, pero no por eso menos importante. Nos 
referimos a su esposa Lidia de Vila Campderrós, nacida en Rubí en enero de 1914. 
Educada en las Escuelas metodistas bajo la tutela de Magdalena Pascual de Capó, 
contrajo matrimonio con Samuel Vila, primo suyo, en 1931 y juntos llevaron el esfuerzo 
de la Editorial CLIE . Preparada y con vocación musical y literaria, sería una excelente 
profesora, dotada como organista, experta mecanógrafa, sería una fiel secretaria. 
Revisaba manuscritos, mecanografiaba los libros de su marido e intervenía en las 
decisiones de CLIE hasta que el Señor la llamó a su presencia, a la edad de 100 años, el 
domingo 1 de marzo del 2014. 
La iglesia de Tarrasa en 1927 contaba con un centenar de miembros a pesar de la 
hostilidad de la iglesia católica y las autoridades civiles que la apoyaban. Con la llegada 
de la República en 1931 y respetada la libertad de cultos el crecimiento fue mayor, 
extendiéndose a Manresa y Vilafranca como lugares de culto hasta ser iglesias 
independientes. Como en todas las iglesias la Guerra Civil hizo que las iglesias se 
cerraran, aunque la Ebenecer de Tarrasa pudo abrir a los pocos meses. En 1950 Samuel 
Vila funda la Misión Cristiana Española y se separa de la Unión Evangelista Bautista.  

 

Iglesia de Tarrasa 
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3.2.7 La Iglesia de Monistrol. 
 
El pueblo de Monistrol de Montserrat, situado en la falda de la montaña de la que 
recibe su procedencia, tiene una congregación evangélica de las más antiguas de 
Cataluña y España. Un colportor de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, Manuel 
Jiménez Calvo por 1870, había instalado un puesto de venta de Biblias en Manresa y 
habiendo sufrido agresiones y la quema de su caseta, de regreso a Barcelona paró en 
Monistrol. Allí solicitó al alcalde, que era liberal y republicano, permiso para dar una 
conferencia religiosa. Le dejaron una sala y entre los presentes se encontraba Joaquín 
Estruch Biosca, que se prendó de aquellas predicaciones y solicitó que repitieran la 
conferencia la semana siguiente, con los gastos a su costa si fuera necesario. A pesar 
de no saber leer, compró una Biblia para sus hijos, uno de los cuales, Antonio Estruch 
Simó, sería pastor de las iglesias de Monistrol y Sabadell. 
El colportor Jiménez Calvo puso a este grupo de Monistrol en contacto con el pastor 
suizo de la Iglesia Evangélica de Barcelona, Luis Empaytaz. También vendrían a predicar 
alternativamente Manuel González, Salvador Sanmartí y el señor Vargas. En principio 
perteneció al grupo de la Iglesia Cristiana Española, que estaba compuesta por 
Presbiterianos, Metodistas y otros, que formaban una sola denominación, pero en 
1880 se unirían a la Iglesia Española Reformada que lideraba el Revdo. Francisco 
Palomares. Por los años de 1877 a 1879 el joven Francisco Albricias Bacas, que 
pertenecía al grupo de pastor suizo Empaytaz, se hizo cargo de esta congregación en 
Monistrol, aunque pronto sería enviado a Rubí donde ejerció un ministerio eficaz 
fundando, desarrollando la obra y creando escuelas. Sería desterrado Albricias de Rubí 
a los pocos años al negarse a arrodillarse al paso del viático por delante de su casa. 
Sucedió a Albricias don Emilio Martínez Fernández y en ese mismo año de 1880 las 
iglesias Monistrol y San Vicente de Castellet se integraron a IERE. 
El año 1880, le sustituyó al frente de la iglesia de Monistrol don Emilio Martínez 
Fernández. En el mes de octubre de ese mismo año, las iglesias de Monistrol y Sant 
Vicenç de Castellet (esta última había nacido como misión de la primera), se integraron 
en la IERE. Emilio Martínez fue nombrado presbítero el 16 de febrero de 1884 y 
participaría como representante de Monistrol en los Sínodos de 1881 y 1883 
acompañado estos años por Joaquín Estruch Biosca como delegado. En 1889 sería 
trasladado a Valladolid. E l Arzobispo de Dublín confirmaría a tres personas en 1884: 
Antonio Estruch Simó que había sido bautizado por Empaytaz, Ramón Saldoni Encina y 
Juan Poch Estruch, confirmando a otras dos personas en 1897. En 1898 ya serían 
confirmadas por el nombrado obispo Juan Bautista Cabrera otras 37 personas. 
Cuando es trasladado Emilio Martínez a Valladolid le sucederá en la labor pastoral José 
Joaquín Rial, ex sacerdote católico romano. Rial permanecería en Monistrol hasta 1898 
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año en que fue nombrado presbítero de esta iglesia Antonio Estruch Simó. Según Carlos 
López Lozano, obispo de la IERE la historia de la Església de Crist, de Sabadell representa 
el centro del anglicanismo catalán que durante cien años ha vinculado con ella a otras 
congregaciones las de Olesa de Montserrat, San Vicente de Castellet, Monistrol de 
Montserrat y Tarrasa, muchas de las cuales fueron cerradas después de la Guerra Civil. 
También se sostiene que “la obra evangélica en Monistrol de Montserrat fue una de las 
más importantes de su época. La iglesia ocupaba una casa alquilada en la calle de 
Manresa y disponía de capilla, dos salas para hacer escuela en niños y niñas y 
habitaciones por el pastor. En aquellos años los pastores generalmente vivían de la 
enseñanza. E l año 1903 el Rvdo. Estruch fue trasladado oficialmente en la iglesia de 
Sabadell. E l año siguiente el Rvdo. Nicolás Busquets fue ordenado y nombrado nuevo 
pastor en Monistrol. 

3.2.8   Iglesia Bautista de Sabadell 
 

La primera iglesia bautista de Sabadell 
ha condensado su historia en un libro32 
que posee en su relato, ese ingrediente 
diferenciador en la historia de una 
congregación que -como dice el autor- 
comenzó a existir por la gracia de Dios. 
Hombres y mujeres llamados por Dios a 
tener una visión de testimonio en 
medio de sus conciudadanos. Una guía 
de orientación histórica, que nos dé la 
oportunidad de tener una visión 
correcta, históricamente hablando, de 
esta parcela del pueblo de Dios que 
somos los bautistas”. 
Todo parece indicar que el nacimiento 
de esta congregación se debería a la 
señora Inés Rifá, nacida en 1860 quien 
con su testimonio se establecerían en 
Sabadell tanto los bautistas como la 
Iglesia Reformada Episcopal. Entre 

1873-74 el matrimonio Primitivo Rifá y Gracia Ríos tuvieron esta hija Inés Rifa, cuando 
vivían en la calle Gurrea, 49 de Sabadell. E ran gentes de oficio agrupados en la 
menestralía y tenían una pequeña tienda de gorras. Habían tomado contacto con los 
espiritistas y se reunían en su casa un grupo de personas E l espiritismo en Cataluña a 
finales en el siglo XIX, es un importante movimiento socioreligioso, ante la violencia por 

                                                 
32 Apunts D’Historia de la Primera Església Evangélica Baptista de Sabadell. Carles 

Raurell Vidal 
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una parte y ante la violencia institucionalizada en el proceso de industrialización de la 
sociedad capitalista; y, por otra, ante el uso político de la violencia que llevan a cabo 
determinados sectores del anarquismo en Cataluña. Así, se constata la ambigüedad del 
movimiento espiritista en ese ámbito. Es probable que este grupo pequeño de personas 
no fueran espiritistas en el sentido estricto de la palabra, sino que posiblemente 
buscaban fuera del catolicismo tradicional una nueva forma de espiritualidad a partir 
de la libertad religiosa de la Revolución del 68. Ya comentamos que el colportor Manuel 
Jiménez Calvo había instalado en la feria de Tarrasa una caseta para la venta de biblias 
y estos señores Rifá estaban a su lado vendiendo sus artículos. E l colportor les regaló 
una Biblia y les invitó a asistir a los cultos en la iglesia presbiteriana de Barcelona. Al 
domingo siguiente no dejarían de asistir y observar cómo se hacían los cultos 
evangélicos, pero al enterarse que eran espiritistas el pastor los ahuyentó del local. A 
pesar de este percance, esta familia decidió imitar estas reuniones evangélicas 
haciendo culto en su casa, desechando las prácticas espiritistas, pero sin ningún guía. 
Los sermones los daría el matrimonio y su hija ayudaba en la Santa Cena durante un 
tiempo hasta que por diversas referencias se enteró el pastor de Rubí Francisco 
Albricias y les visitó varias veces sin poder hacer nada con el grupo que entonces los 
formaban unas treinta personas. En 1886 los visitará el misionero sueco Juan Uhr, 
ayudante del misionero también sueco Enrique Lund, ambos bajo la protección de 
Unión Bautista Misionera Americana y los bautistas suecos. Cuando Uhr toma contacto 
con este grupo de Sabadell, les alecciona en el verdadero Evangelio y la correcta 
manera de llevar los cultos. Los visitará Juan Uhr durante unos meses y observaría sus 
progresos, pero tendrá que ir a Inglaterra donde contrajo matrimonio con Cecilia 
Wisquist y el 26 de junio de 1889 se establece en Sabadell como pastor. En el tiempo 
de su residencia en la ciudad de Sabadell, Uhr vivió en la calle de Riego núm. 36, junto 
con su esposa y una criada. En 1890 Juan Uhr bautizaría un grupo de treinta personas 
y constituiría esta iglesia. Las reuniones seguían haciéndose en casa de Primitivo Rifá, 
hasta estas fechas en que se cambian a la calle Calderón, 62, permaneciendo en este 
lugar hasta 1895. Este local siendo muy pequeño sería cambiado por otra alquilado en 
la calle Montserrat 57-59 donde permanecieron hasta 1904. E l autor Carles Raurell del 
citado libro cita algunos de los nombres de bautizados en esta congregación: Aparte 
del matrimonio Rifà y su hija estaban las hermanas María, Teresa y Paula Corominas, 
Martín Morral, Ignacio Vallés, Isabel Vila, Joaquina vda. Pons y Antoni Morral, llamado 
"el cieguecito". Antoni Morral, conocido como Tonet "el ciego" predicó a la comunidad 
durante algunos años, como también lo hizo Antiguo Brullet, maestro que dedicó varios 
años a la predicación. Dice el autor citado, que “Antoni Morral, más conocido como 
Tonet "el cieguecito", predicaba muchos domingos y leía su edición especial de la Biblia, 
pero quizás le faltaba la fuerza y preparación de un pastor consagrado. Desde 1897 no 
se realizaba ningún bautismo, lo que nos demuestra que el testimonio no era tan bueno 
como era necesario, y esto quizás iba desanimando los miembros, que no veían 
prosperar la congregación. No obstante, se ha de decir que, a través de Tonet "el ciego" 



Comunidad de Cataluña: Barcelona 

106 
 

muchas personas conocieron el Evangelio y algunas de las que ayudaron al crecimiento 
futuro de la iglesia. 

Este estancamiento era debido a los largos 
viajes de evangelización de Uhr que visitaba 
también los pueblos del Alto Aragón. En 
1894 Uhr intentó establecer un punto de 
misión en el pueblo de Cruz Alta, pero el 
Ayuntamiento ordenó cerrar el local, a la 
espera de una solución de apertura 
definitiva, pero esto desanimó a la pequeña 
comunidad de Sabadell y quedó cerrado. 
Casi todas las primeras congregaciones se 
forman al lado de las Escuelas Evangélicas. 
En 1893 se inaugura la Escuela Evangélica de 
Sabadell por iniciativa de Antiguo Brullet y 
donde se celebraban conferencias públicas 
los martes y jueves. La iglesia estaba muy 
animada y se celebraban bautismos con 

mucha regularidad. En la conferencia anual de las iglesias bautistas celebrada en 
Figueres los 2 y 3 de mayo de 1893, el representante de la comunidad de Sabadell, Joan 
Sal, manifestó que: "... la obra en Sabadell aumenta y pronto habrá nuevos bautismos... 
". En los dos años siguientes unas doce personas fueron bautizadas, habiendo un 
crecimiento también en Caldes de Montbui y Santa Perpetua de Mongoda localidad 
esta que inauguraría un local en 1895 en calle San Antonio, 10 con la ayuda del pastor 
Tudurí. De 1899 a 1903 funcionaron tres escuelas dominicales, en tres lugares 
diferentes de la ciudad. Estas escuelas estaban dirigidas por las Sras. Francesca Gálvez 
y Matilde Costa. A menudo hacían fiestas, con buena concurrencia de niños y niñas, 
que realizaban concursos y recitaciones, con la entrega de regalos y de premios-dice 
Raurell Vidal-. 
A partir de la marcha definitiva de Juan Uhr a Valencia en 1895, la iglesia de Sabadell 
quedará en las manos de su ayudante el maestro Antiguo Brullet con plena dedicación. 
Atendía los cultos, daba las noticias en “E l Eco”, pero a partir de 1897 ya no se sabe 
más de él, creyendo algunos que había pasado a formar parte del grupo de asambleas 
de Hermanos (“darvistas”). Durante esta época la congregación pasó por varias manos, 
mostrando una cierta inestabilidad, aunque la iglesia estará formada aún por unas 
cuarenta personas, registrándose en 1897 cinco bautismos de gente joven. En 1900 se 
forma la “Sociedad de señoras Priscila” cuya presidenta era María Corominas, 
disolviéndose a partir de 1903. Su actividad consistía en reuniones de evangelización, 
fiestas de fraternidad, cultos y otras actividades. 
La fragmentación fue otro de los motivos de la decadencia. Uno de los miembros 
llamado Martín, director de la fábrica de tejidos francesa Sidoux, era reformado, pero 
asistía a los cultos con los bautistas, Al establecerse la Iglesia Reformada Episcopal, con 

“El ciego Tonet” Antonio Morral 
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el prestigioso ministro Antonio Estruch, muchos le siguieron, abandonando a los 
bautistas. Entre ellos la familia Rifá a la que siguieron en 1904 16 miembros, hasta 
quedarse con solo tres personas: María Corominas y su marido Ignacio Valdés y su 
sobrino Tonet “el ciego”. Esta situación de desolación y merma hasta la extinción la 
describe el autor con afectado dolor: “Desde Barcelona se trató de reavivar la obra, 
pero sin ningún resultado. Antonia Zapater intentó reanudar la Escuela dominical sin 
ningún éxito. Para acabar de estropear, se vieron obligados a marchar del local de la 
calle de Montserrat, y alquilaron otro pequeñísimo inaugurado en octubre de 1904, el 
lugar que desconocemos. Sabemos que durante algunos meses y ante estas dificultades 
flaquearon el marido y el sobrino, y que María Corominas, sola, cuando era la hora del 
culto iba al local, abría la puerta, oraba y se volvía a casa. Sufrió todo tipo de insultos y 
escarnios, por parte de vecinos y conocidos. Se reían de ella y de la iglesia, llamándola 
"la reunión de la María Vallés". Pero esta mujer lo resistió todo y, su constancia y 
fidelidad fueron verse recompensadas, unos años más tarde, con el renacimiento de la 
comunidad”. 
Los intentos por recuperar esta congregación por parte de la Unión Bautista de 
Cataluña comienzan con el envío del pastor Manuel Marín en 1905, pero la 
congregación no crece a pesar de haber recuperado algún miembro. Marín se ocupa de 
la ayuda pastoral y de la redacción del “El Eco”. Murió en 1910 dejando una 
congregación bastante disminuida y poco animada. Los dos años siguientes se ocupó 
de la obra el pastor Gabriel Anglada, que se ocupaba de toda Cataluña y que por su 
salud se retiró a Figueras. Es a partir de estas fechas cuando Ambrosio Celma inicia una 
segunda etapa en la vida de esta congregación. Celma después de un año de estudios 
en Francia se hace cargo también de Sabadell. Dice el autor citado: 

_ Se convierten varias familias, que dan a la comunidad una gran vitalidad. Entre ellas cabe 
destacar: las Gubern, Puig-Vinyals, - Verdés, Reginaldo, Planas, Carlos, Cervelló y 
otros. Los primeros bautismos de la nueva época se realizaron en 1914. Debido al aumento 
de asistencia a los cultos, la comunidad que se seguía reuniendo en el local de la Plaza de 
San Juan, vio la necesidad de cambiar de lugar, ya que se había hecho pequeño. Hacia el 
año 1915, el propietario de la casa obligó a dejar el local. Entonces se hicieron los cultos en 
una escuela que tenía la Sra. Susanna Marqués en la calle Mendizábal, hasta que después 
de varias y problemáticas gestiones, se pudo alquilar un local en la Carretera de Barcelona 
núm. 222, siendo inaugurado en noviembre de 1916. 

 El pastor Ambrosio Celma contó con algunos colaboradores que le ayudaban los días 
que no podía asistir a Sabadell. Habría que destacar a Manuel Zapater, hasta el 1918, Antoni 
Muniesa, hasta el 1923 y Sebastián Verde, muerto prematuramente a los 21 años. También 
merece destacarse a Libertad Rovira, antiguo colportor, y que llevó la iglesia durante algunos 
meses. 
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Es a mediados de 1923 cuando Antonio Almudevar llega como nuevo pastor en Sabadell. 

 La comunidad de Sabadell durante una excursión con el pastor Ambrosio Celma. 
(en el centro con sombrero). 

 
Encuentra a la iglesia animada y bien organizada, con un buen grupo de jóvenes con 
actividad evangelizadora. En el barrio de la Cruz Alta, el hermano Ventura Reginaldo 
crea una escuela dominical. Los cultos se hacen en casa del Sr, Martínez uno de vecinos 
del barrio, se hacen excursiones a Barcelona y Tarrasa y también al bosque Can Feu en 
los alrededores de Sabadell. Se registrarán en tiempos del también poeta y escritor 
Almudévar al menos 47 bautismos. Antonio Almudévar dejó su actividad pastoral en 
1932 por un cambio en su actividad evangélica.  Con el apoyo de nuevo de los Celma, 
la responsabilidad de cada domingo era de Ventura Reginaldo. En 1934 se abrió una 
pequeña congregación en Castelar del Vallés, dirigido por Josep Mari, con la ayuda de 
las iglesias de Sabadell y Tarrasa. También eran visitados por el pastor Samuel Vila, pero 
al paso de los años este grupo se disolvió.  Habría otra pequeña escisión de esta iglesia, 
constituyéndose como otra iglesia bautista en Sabadell, alquilando un local en la calle 
Mendizábal, que se inauguró el 19 de enero de 1936 bajo la presidencia de Jaime Planas. 
La Guerra Civil cerró casi todas las iglesias por miedo, pero algunas como la de Sabadell 
abrieron pronto, estando ya en 1939 Ventura Reginaldo de pastor. 
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3.3 REUS (TARRAGONA) 

 
La figura principal de la primera congregación 
en Reus es Antonio Martínez de Castilla, de 
quien Rafael Arencón Edo33 ha publicado una 
excelente biografía. El pastor suizo Alejandro 
L. Empaytaz Leuba había tenido a Antonio 
Martínez de Castilla como colaborador en 
Barcelona. No tardará Antonio en dejar 
Barcelona para ir a Madrid reclamado por 
León B. Armstrong, quien entonces era 
secretario de la Sociedad de Tratados 
Religiosos de Londres (entre 1868 y 1871), 
director del periódico “El Cristiano” y había 
fundado una de las primeras escuelas 
evangélicas en la calle Juanelo de Madrid. En 
febrero de 1874 llega a Barcelona la hija de un 

banquero de Lausanne, ex alumna de español de Matamoros, que viene a casarse con 
Armstrong y deciden trasladarse a Valladolid. 
Martínez de Castilla regresará a Barcelona al lado de A. L. Empaytaz y se hace cargo de 
la congregación o Iglesia evangélica de San Pablo que estaba sostenida por el Comité 
de Lausanne y ocupará la plaza de ayudante de pastor ante la marcha de su amigo y 
compañero de estudios de Teología, José Aguilera. Junto a Aguilera componían la Junta 
el pastor y maestro broncista Juan Briansó y los maestros de las Escuelas Evangélicas, 
Juan Manuel González y Santiago Sanmartí Serra, este, antiguo maestro de una escuela 
municipal y el otro, antiguo fraile franciscano. 
Cuando Aguilera deja la plaza para irse a Sevilla la ocupa Martínez de Castilla con el 
propósito de abrir nuevas misiones. De la mano de Manuel Jiménez Calvo y su esposa 
Pilar Pélez, formarán las primeras congregaciones en Monistrol, Sabadell y otros 
lugares. En esta congregación de Barcelona se reunía la futura mujer de Martínez de 
Castilla, Isabel Laucher Meyer, nacida en Sans (Barcelona) e hija de un grabador 
alsaciano y una suiza. En Barcelona, Antonio había madurado como líder y se había 
convertido en el fundador de la primera Unión Cristiana de Jóvenes de cuyas filas 
saldrían hombres tan relevantes como Luis López Rodríguez, maestro en Igualada, 
pastor en Figueras y director de “El Heraldo”. Igualmente, otro joven, Francisco 
Albricias, sería ayudante de las Escuelas Evangélicas en Barcelona, pastor en Monistrol 
de Montserrat, San Vicente de Castellet, Rubí y Alicante donde funda la Escuela Modelo. 

                                                           
33 Antonio Martínez de Castilla. Caballero protestante 1847-1911- Rafael Arencón Edo. 

Gayata Ediciones. 1997 

Antonio Martínez de Castilla 
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Pero la obra donde Antonio Martínez de Castilla destacó como hombre de Dios, es en 
Reus, ciudad liberal y patria de Prim. 
Había nacido Martínez de Castilla en Granada el 8 de octubre de 1847. Su padre, 
Joaquín, había cursado estudios de medicina, especializándose en cirugía. De la unión 
con Micaela Torralvo, también granadina, nacerían seis hijas y dos hijos. Trasladados a 
Málaga, ejercería Joaquín su profesión de médico en los Chilches, Benagalbón, los 
Rubios y Bonilla.  Por esta época de 1854 los Martínez de Castilla entran en contacto 
con la fe evangélica y con el entonces protestantismo clandestino malagueño. Para el 
ambiente católico de Antonio en el que se había educado y vivido, la irrupción del 
protestantismo en su familia supuso un gran impacto, mayormente cuando en 1860 se 
produce el apresamiento y condena de los principales líderes malagueños y otros 
lugares. El padre de Antonio, don Joaquín, no fue molestado y siguió ejerciendo la 
profesión siendo muy querido por cuantos le trataban. Sin embargo, él quería que 
alguno de sus hijos sirviera al Evangelio, aunque las condiciones de clandestinidad no 
eran las mejores para prepararse adecuadamente. La ocasión se presentó sin embargo 
cuando Joseph Nogaret, pastor francés, que dirigía un internado español en Bayona 
ofrece a las familias malagueñas formación para sus hijos. Antonio Martínez de Castilla 
y José Aguilera serán los dos últimos alumnos matriculados en este Instituto en abril de 
1864. 
Los años de sus estudios y conversión los describe Arencón Edo con detalle. Son los 
años donde se forman las primeras congregaciones y se necesitan pastores preparados 
para trabajar en un campo baldío y beligerante. Además de Antonio y José Aguilera está 
Rafael Blanco entre los malagueños internos en el Instituto de Bayona. Pero en 
Lausanne, en Villeu Chantily se encontrará con otros futuros pastores como Enrique 
Villarazo y Antonio Carrasco, también malagueños, y los sabios consejos de Matamoros 
antes de morir. Tras su conversión se adhiere a la nueva Iglesia Libre francesa como 
miembro oyente en 1868. Estudia en la Facultad de Teología situada en Chemin des 
Cédres ayudado por el Comité de Lausanne, a cuyo cuidado de los estudiantes 
españoles estaba el pastor Charles Cottier-Audebez, gran amigo de España. Vivían los 
estudiantes españoles en la calle Maupas, 24: A finales de 1869 llega a Lausanne un 
nuevo grupo de estudiantes españoles que hacían sus estudios en Pau. Los nuevos 
compañeros de Martínez de Castilla consideran al “bueno de Antonio” algo ingenuo y 
siempre obediente, pero un alumno brillante con muchas ganas de ser pastor. El 29 de 
agosto de 1873 solicita a la Comisión Sinodal de la Iglesia Libre el ser consagrado una 
vez presentada la tesis y recibido el diploma, pues había recibido un llamamiento de 
Madrid para trabajar en la obra de evangelización. En el discurso de consagración el 
texto escogido fue el de Mateo10:16 “Yo os envío como ovejas en medio de lobos”. 
Asentado en Reus, en 1876, Antonio Martínez de Castilla, se encuentra preparado para 
establecer una misión allí, con la ayuda de la Sociedad de Evangelización de Ginebra, 
que tenía una larga tradición de ayuda en España. El joven pastor parte de cero. No 
había ni un solo cristiano evangélico, aunque había algún simpatizante. Los primeros 
frutos vendrán de un colectivo explotado que trabajaba en malas condiciones sanitarias; 
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el de los tejedores. Entre ellos Narciso Tomás Doménech, un líder sindical del romo del 
algodón y ya sexagenario, Francisco Freixa, tejedor detenido en la Revolución del 68 y 
Francisco Sugañes, que, con sus respectivas esposas e hijos, serían los primeros en 
formar la congregación. Les seguirían otros nombres de españoles, ninguno extranjero, 
como Pablo Perminón, María Marca Perminón, José Llauradó Martí, Terexa Freixa 
Rabascán, José Vliment, Antonia Grau o la familia Grevellí-Calver. 
La puesta en marcha de esta congregación de Reus fue muy rápida. Ya en abril de ese 
mismo año de 1876 se solicita el permiso de apertura y se construye un templo que se 
pretende inaugurar el 30 de abril. Sería denegado el permiso, que es recurrido por 
Martínez de Castilla al amparo de las leyes vigentes. El 1 de mayo se dictará una 
resolución permitiendo al pastor realizar sus cultos. Este templo se había levantado 
frente a una iglesia católica “la Purísima Sangre” y estaba en el número 4 de del 
corredor de la Sangre. El local era muy sencillo. Un salón rectangular, recientemente 
lucido y blanqueado, iluminado con gas y veinte bancos nuevos de madera. Sobre la 
tarima una mesa, los Evangelios sobre ella y una silla donde se sienta el pastor. La 
inauguración, el 4 de mayo de 1876, fue numerosa. La prensa local se hizo eco de la 
apertura, describiendo el local, el modo de predicar y resaltaba como algo extraño que 
la predicación del Evangelio en ese día iba dirigida a personas ambos sexos. 
El 15 de junio de ese mismo año se casan civilmente ante el juez del Juzgado de San 
Beltrán al pastor Antonio Martínez de Castilla e Isabel Laucher. Celebrarán la ceremonia 
religiosa en Barcelona en la calle Conde del Asalto, presidida por el pastor Empaytaz y 
en una semana regresan para seguir al frente de la obra. La obra en estos primeros días 
experimenta una gran expectación con auditorios multitudinarios de hasta 400 
personas, pero la visión de Martínez de Castilla es consolidar y asentar aquel 
protestantismo, especialmente entre los jóvenes y niños. Ante una población 
analfabeta en tres cuartas partes lo mejor era enseñar el Evangelio, pero también una 
enseñanza básica. Como decía el anuncio, la enseñanza era para leer, escribir, cuentas 
o aritmética, gramática, geografía e historia universal y de España. A los pocos días del 
anuncio del “Colegio Evangélico” la respuesta fue inmediata ya que los precios eran 
mínimos y muchos alumnos no pagaban. Martínez de Castilla informa al Comité de 
Ginebra de estos progresos y les solicita personal cualificado para las escuelas, siéndole 
enviado Don Ezequiel Martín Carbonero. Será el primer docente de una larga lista que 
ejercieron en estas escuelas con los métodos más modernos y por espacio de sesenta 
años hasta la Guerra Civil, donde se cerraron definitivamente. La iglesia también fue 
clausurada. Los creyentes se tenían que reunir secretamente por las casas particulares 
hasta que se pudo volver a abrir el templo de la calle Vidal en 1946.  En este “Colegio 
Evangélico” se formaron hombres que destacaron como el alcalde Evaristo Fábregas o 
el acuarelista Ceferino Olivé. 
Nunca deja de sorprendernos la visión de estos hombres iniciadores de las primeras 
congregaciones en España que también supieron preocuparse y sostener un misionero 
evangélico en África del Sur, Bethuel Daniel, cuando en este país había tantas 
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necesidades. La inquietud por las misiones africanas, Antonio la había adquirido en 
Lausanne, viendo como dos de sus compañeros de estudios habían partido en 1875 
para el Continente. Sin embargo, la lucha diaria estaba en pelear contra las trabas que 
los católicos creaban para cualquier acto de la vida de los creyentes, especialmente con 
los entierros, cuyos permisos suponían un calvario. “La Iglesia católica –dice Arencón 
Edo- actuaba como si el cementerio fuese un catálogo de su cielo particular”. Una 
cesión de terrenos del señor Sardá y Cailá bajo la condición de hacer un cementerio 
general donde se pudiesen enterrar todo tipo de personas sin cuestionar su credo o su 
moral, permitió en 1870 al Ayuntamiento construir el Cementerio General de Reus, el 
primero de España de estas características. Al abrir los protestantes su iglesia y sus 
escuelas, el cementerio construido para personas de todos los credos, cambió sus 
buenos propósitos presionado como siempre por la influencia clerical. Se había 
enterrado un niño de familia evangélica, Domingo Sugrañes y a Magdalena Sotorra y 
Anjuamá, pero ya había saltado la alarma y las dificultades para enterrar serían 
constantes. Por ello Martínez de Castilla logra abrir un cementerio evangélico en Reus 
en 1877 y otros seis cementerios más en otras poblaciones. 
En este año de 1877 la obra evangélica de Reus ya cuenta con dos escuelas de niños 
donde se reunían un promedio de 95 alumnos diariamente. La de adultos la formaban 
unos 50, donde pagaban los que podían; las Escuelas dominicales la formaban unos 84 
alumnos y los cultos dominicales tenían una asistencia de unas 150 personas. Todo se 
ensombrece al aparecer la noticia el 19 de octubre de 1977 en el diario “Las 
Circunstancias” donde la escuela católica se lía a pedradas contra los alumnos de las 
escuelas evangélicas y estos las contestan a puñetazos. Estas adversidades no frenan el 
empuje de aquellas congregaciones primeras que tienen hombres fieles y celosos como 
Narciso que ocupa un lugar en la historia no solo de Reus sino también de España. 
Narciso Tomás Domenech había nacido en 1813 y su profesión era tejedor manual. El 
duro trabajo y las malas condiciones en que se desarrollaba la jornada hicieron de él un 
luchador por los derechos de los trabajadores.  
Puesto al frente de la Comisión en la huelga de los tejedores del algodón en 1851, se 
inicia en el movimiento sindical de la Unión Manufacturera representando a la Sociedad 
de Tejedores de Reus. Cuando conoce el Evangelio, aunque era un hombre de más de 
sesenta años, su actividad y empuje le lleva a proclamar su fe a multitud de personas. 
Entre 1878 y 1889 está al servicio de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, 
recorriendo pueblos y ciudades vendiendo biblias con un saco a la espalda. Cuando ya 
un puede recorrer los pueblos no abandona la obra, haciendo visitas periódicas a 
Benisanet y otros lugares. Con noventa años, seguía estando lleno de coraje, 
enseñando a las gentes del pueblo y testificando a los fanáticos. Pese a los escándalos 
provocadores en los que tiene intervenir la fuerza pública en muchas ocasiones, la 
congregación crece de manera que las Escuelas y la iglesia se trasladan a un edificio de 
mayores dimensiones en la calle San Salvador, nº 5. Martínez de Castilla también 
extenderá su labor a Puente de Armentera formándose una notable congregación. 



Las primeras congregaciones en la España del siglo XIX. 

Manuel de León de la Vega. 

 

113 
 

El informe que hace el arzobispo de Tarragona, Francisco Vidal y Barraquer, el 14 junio 
1930, aunque no es nada preciso, reconoce que desde hace cincuenta años en Reus 
hay una congregación de unos 150 españoles, a quienes describe como “gente vulgar 
que busca protección”. Evidentemente es un tema repetitivo en todos los informes 
clericales para desprestigiar la obra evangélica. Lo malo de este asunto es que en 
ocasiones se saca la conclusión de que el protestantismo en España comenzó su 
actividad, como dicen algunos autores reputados, entre la gente baja y analfabeta. 
Nosotros ya hemos demostrado que la mayoría de los pastores y responsables de las 
congregaciones tenían una buena formación ya que muchos habían sido sacerdotes en 
la iglesia católica o se habían formado en el extranjero, abarcando su actividad 
generalmente a la clase media en España. En este informe también se dan los siguientes 
datos: En Pont de Armentera 8 españoles y el resto de “una especie de secta 
protestante que existía en aquel pueblo” que datan desde el mismo tiempo que los de 
Reus. En la Riba son 20 obreros venidos de Alemania y Suiza para trabajar en la fábrica. 
“Se cuentan en Tarragona, -dice- algunos extranjeros dedicados al comercio y a la 
industria, y otros que pasan allí algún tiempo, pero no hacen ostentación alguna de las 
propias ideas religiosas. Datan de hace cincuenta años o más”. 
En El Pont de Armentera, pequeña ciudad industrial, por 1879 se forma una pequeña 
congregación con su capilla, escuelas y cementerio. Entre los primeros conversos está 
Juan Mateo Teruel, entre otras familias, que continuará la obra de Antonio Martínez 
de Castilla. Para las escuelas se traslada desde Reus, en calidad de evangelista y pastor 
el maestro Ezequiel Martín Carbonero. Ocupará el puesto de maestro en las escuelas 
Alejandro López Rodríguez que cumplía su servicio militar en El Pont. En Tarragona 
destacará el empresario norteamericano de origen italiano Luis Agostini Benaducci que 
se casaría con María Banús Ciurana. No conocemos la actividad evangelística de Luis 
Agostini en Tarragona, pero según afirma Rafael Arencón Edo esta familia serían 
importantes puntales en la obra evangélica de la provincia. Entre los exiliados en 
Francia después de la Guerra Civil española aparece Hilda Agostini Banus34 que había 
sido maestra, había pertenecido a la masonería femenina y estaba relacionada con el 
Partido Republicano Radical Socialista. Se establecerá en la región francesa en Val-des-
Pins, Sussargues, Hérault. Anota Arencón que Luis Agostini sufrió mucho por dar 
testimonio de su fe en los primeros años y no teniendo iglesia en Tarragona se uniría a 
la de Reus. Sería un miembro activo de la masonería. Los periódicos como el Diario de 
Tarragona el 8/8/1877 pág. 2 se hacían eco de una denuncia de intolerancia manifiesta 
aparecida en Las Circunstancias de Reus donde se habían quemado uno libros 
protestantes en Vilaseca. Dice parte de la noticia: “Las Circunstancias de Reus que 
siempre se ocupa de actos que debiera respetar, dice que el viernes último, día de la 
fiesta mayor de Vilaseca, ocurrió un escándalo mayúsculo por haberse establecido un 

                                                           
34  La maçoneria a L’exiLi: França, 1939 Josep Clara.  Resplandis Departament d’Història 
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vendedor de libros protestantes en la plaza de dicha villa y acudir varios niños con 
objeto de comprarlos y rasgarlos, mientras otros, al decir del colega, rompían los que 
les había entregado el regente de la parroquia, titulados «Mis tentaciones» para 
contrarrestar la propaganda protestante”. 
Cita el informe del arzobispo de Tarragona, Francisco Vidal al pueblo de Flix donde 
venían a la fábrica extranjeros de religión evangélica, con sus pastores y no son hostiles 
al catolicismo –dice-. En Ginestar se reúnen cinco o seis familias que son visitadas por 
un pastor de Reus. Santiago Sanmartí había recibido una invitación para predicar y 
había reunido una pequeña congregación. En 1881 abriría una Misión con escuelas a 
cargo de Josefa Fabregat, quien se casará con el joven albañil Juan Usach Bru, quienes 
después de grandes luchas, extenderán su actividad a Benisanet. 
 En 1879 Martínez de Castilla establecerá misión en Barberá donde las cosas no le 
saldrían bien. Sin pedir permiso al alcalde, habiendo recibido consentimiento verbal del 
secretario, celebraría reunión religiosa al aire libre, por lo que sería denunciado y 
cuando llega el juicio, castigado de dos meses y medio de prisión. En febrero de 1881 
es el momento de hacer efectiva la injusta condena. En cuatro días se registran más de 
cuatrocientas visitas para animarle. Cincuenta y dos días estuvo en prisión, siendo 
indultado el 14 de marzo por el Consejo de Ministros. 
En Torredembarra (1886) Tarragona, según Revuelta35 “no siempre eran los católicos 
los que tomaban la ofensiva. Fueron los protestantes los que hicieron guerra a la misión 
(jesuítica), aunque sin éxito: “La oposición a la misión siguió durante todo el curso de 
ella; los falsos apóstoles tronaron como pudieron. Llamose al famoso Gabarró36 y a 
otros dos apóstatas para que levantasen cátedra contra cátedra, aunque no accedieron; 
formándose listas de sospechosos y eran tenidos por tales los que asistían a los actos 
de la misión más todo en vano.” 
Un gran ayudador en esta obra de Martínez de Castilla en Reus, es el misionero 
norteamericano William H. Gulick que, por propia cuenta, antes de hacerlo la American 
Board, ayudara en las escuelas bajo la condición de “que valga la pena pagar por ellas”. 
Nuevos maestros-evangelistas se incorporan, como Luis Pérez Santos, que siente el 
peso evangelístico en las clases cultas de Reus y más tarde el santanderino Rufino 
Cordero. En 1882 Gulick adelantará el dinero para comprar un local que fuese 
propiedad de la iglesia. Se trataba de construir un edificio con capilla, escuelas, patio y 
vivienda para el pastor, colportores y profesores. Los gastos del edificio necesitaron 
varios años para poder pagarlos, habiendo pedido dinero prestado de muchos, 
especialmente de su suegro Francisco Javier Laucher. Este edificio Misión, estará 
acabado en 1885 y la prensa se deshará en elogios con los grandes espacios para el 
culto y las escuelas. 

                                                           
35 La Compañía de Jesús en la España contemporánea: Supresión y reinstalación (1868-

1883). 1. Manuel Revuelta González Editor, Universidad Pontifica Comillas, 1984 
36 Bartolomé Gabarró y Borrás, periodista, pedagogo y escritor anticlerical español. 
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En 1888 Martínez de Castilla enviará a estudiar teología a L’Oratoire de Ginebra al 
asturiano de Besullo y uno de los maestros, Daniel Rodríguez Castellano, con el 
propósito de ser pastor. Sería sustituido por el valenciano Francisco Ruiz Nacher. La 
enfermedad de Antonio Martínez de Castilla, hará que otro de los profesores, Juan 
Mateo que se casará con la hermana de Daniel Rodríguez, alumna del Instituto 
Internacional Delfina Rodríguez, permanecerán al frente de la iglesia de Reus. 
No esconde Rafael Arencón, en su libro citado, uno de los casos que refleja el poder 
encubierto del dinero de las misiones extranjeras. Es el caso Bretón. Francisco José 
Bretón y Bretón había nacido en Huesca en 1865 y era hijo del Gobernador de Zaragoza. 
Se había ordenado sacerdote católico, siendo beneficiado de varias parroquias y 
director de varios colegios. Su conversión fue a través de un tratado entregado por una 
niña, Conchita y el contacto del pastor Marín. Sería educado y formado teológicamente 
por el misionero metodista Franklin G. Smith. El pastor José Eximeno lo encomendó a 
su viejo amigo Martínez de Castilla quien vista la sincera decisión del exsacerdote 
bretón de seguir a Cristo, le ofreció el puesto de profesor que había dejado Juan Mateo 
en 1895 y poder predicar en la capilla una vez por domingo. 
Bretón era un hombre de fuerte carácter, que se había casado con la maestra 
Concepción Marfil, pero no se entendía con el Comité. Esto afectó a la familia Martínez 
de Castilla que también sufrió la animadversión del Comité. Para el Comité Bretón había 
incurrido en faltas graves (ha pasado la colecta con una mano en el bolsillo, lleva 
cubierta la cabeza en el interior de la escuela y fuma en los pasillos). El choque de trenes 
del Comité y Bretón que defiende al pastor Antonio Martínez de Castilla está lleno de 
amenazas de cartas a donantes extranjeros para no apoyar la iglesia. Se empieza a 
dudar de la gestión económica del pastor y esto le llevará a tomar la decisión de dimitir, 
pues su salud se resiente, no habiendo nada censurable en su conducta. Le sucederá 
Daniel Rodríguez Castellano como pastor elegido por el Comité y de profesora a Beatriz 
Agostini.
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3.4 LÉRIDA 
 
En 1933 partió desde Lérida el primero de los dos coches bíblicos destinados a la venta 
ambulante de la Biblia y la predicación al aire libre. Era un camión Ford con una 
carrocería especial y un altavoz para transmitir música sagrada, sermones y 
propaganda evangélica. El propósito era andar por las ciudades, los pueblos y villas 
predicando el Evangelio. Este hecho nos muestra que los protestantes catalanes 
pusieron en marcha cualquier medio moderno para la extensión de la Escritura. Si Lo 
Nou Testament fue una novedad en 1832 para llegar al pueblo catalán, sería el trabajo 
constante de muchos obreros, pastores y misioneros que ha colocado el 
protestantismo catalán a la vanguardia de España. Las primeras congregaciones 
catalanas están formadas de maneras diversas, según circunstancias de mayor o menor 
libertad, pero el modelo podría ser el de Francisco Tudurí de la Torre que en 1868 funda 
la Sociedad Evangélica en Mahón, se unirá a la Iglesia Evangélica Española en 1871 
(aunque se separa en 1874) y creará una escuela gratuita para niños. Abrirá una librería 
en Palma, publicará el Boletín de la Sociedad Balear (1870) y El Recopilador Cristiano 
(1882). A estas actividades, a muchos de los pastores, habría que añadirles el participar 
en la masonería y apoyar la República. 
El informe sobre los protestantes que hace la iglesia católica a través de la obispos o 
arzobispos, siempre es ilustrativo. "En Lérida, han intervenido. En Monzón, mantienen 
con el protestantismo una continua guerra, si bien no han podido conseguir que se 
cierre la escuela; en Roselló, se muestran hostiles" 
 
3.4.1 La iglesia bautista de Lérida. 
 
Los últimos años del siglo XIX evangelizan por tierras de Lérida dos misioneros ingleses 
Enrique Payne y Federico Dixon Jones, con verdadera vocación propagadora y siempre 
con el deseo de ayudar a los creyentes, aunque fuesen de otra denominación. Este es 
el caso de Dixon Jones que era sostenido por una misión de las Asambleas de Hermanos 
en Sussex, Inglaterra y ayudó a Miguel Llaudet en el inicio de la obra evangélica bautista 
en Lleida. Laudet, era natural de Termens (Lérida), convertido en Barcelona, comenzó 
a predicar en su propia casa y su familia a la que llevó al conocimiento del Evangelio. 
Formó una pequeña congregación entre los que se encontraba su tío Jaume Casals 
Llaudet quien lideró el grupo por un tiempo. El semanario protestante de la época 
España Evangélica (6 de abril 1922) nos ofrece información de este trabajo misionero 
de Llaudet: 
“Últimamente han ingresado como miembros de la iglesia varias personas, entre las 
cuales se cuentan algunos jóvenes que desde niños han asistido a la Escuela Dominical 
(...) la insuficiencia del local para contener al público que acude ansioso a escuchar las 
Buenas Nuevas de salvación ha sugerido el proyecto de levantar un edificio para la Obra 
del Señor que muy pronto será inaugurado, en sitio muy importante de la localidad.” 
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 “El misionero Jones les ayudó en esta labor, y de vez en cuando visitaba Termens, al 
igual que Lleida, Torrefarrera, Corbins, Bell-lloc, Alcarrás, Mollerussa, Alcoletge y otras 
localidades próximas, y en Aragón las localidades de Velilla de Cinca, Ballobar de Cinca 
y Binéfar. Al concluir la guerra civil española, el grupito de creyentes que se reunía en 
Termens dejó de hacerlo por un tiempo, simultaneándose después las reuniones en 
domicilios de la carretera a Torreserona, Torrefarrera y la C/ Norte, en Lleida. 
Paulatinamente, el local de Termens dejó de usarse. 
La Misión francesa del Alto Aragón tuvo entre sus miembros activos a varios hermanos 
fundadores de la Iglesia Bautista de Lérida. Alberto Cadier había fundado en 1912 el 
Hogar la Fraternidad, centro que abastecía de ropa, víveres y mobiliario a muchos 
españoles refugiados por los Pirineos franceses. Varios colportores españoles 
recorrerían varios pueblos del alto Aragón, llegando hasta Lérida y establecerían 
en Jaca en 1919 un puesto pastoral y una floreciente escuela. 
Durante la Guerra Civil, Federico Dixon Jones seguirá teniendo cuidado de los españoles 
leridanos, viajando desde Inglaterra hasta Francia y reclamar, a través de los hermanos 
cuáqueros suizos que trabajaban en España, a sus colaboradores y trabajadores de la 
Misión, como Jaime y Teresa Casals Llaudet, también de María Peralta Mirasol que fue 
cuidada por el pastor Delpech y más tarde por los pastores Capó y Gutiérrez. 
Permanecerían año y medio en un castillo propiedad de un adinerado francés que cedió 
esta propiedad a los refugiados españoles. 
La congregación leridana tendría vínculos con hermanos de diferentes tendencias 
(Reformados, Bautistas y Hermanos principalmente) siendo consolidada como de 
tendencia bautista en la postguerra. Como en la mayoría de las congregaciones, el 
trabajo de consolidación y presencia en la cuidad representó una dura lucha, no solo 
por el esfuerzo evangelístico que se llevaba a cabo con viajes en el coche bíblico, la 
“rubia”, propiedad de José Salamús, al que solía acompañar la señora Ventura, la que 
sería más tarde esposa de Federico Dixon Jones, sino también por la represión clerical 
y gubernativa. Se precintaron los bajos cedidos para el culto en la vivienda del hermano 
Jorge y la congregación pasó por diversas vicisitudes hasta que los bautistas (Foreign 
Mission Board) se hicieron cargo por 1945. Samuel Vendrell, a la sazón líder de la iglesia, 
sería el que viajase hasta Barcelona para entrevistarse con D. Juan David Hughey, quien 
enviaría a los pastores Samuel Vila y Antonio Almudévar para que realizaran labor 
pastoral en la zona. 
 
3.5 GERONA. 
 
Bessie Lawrence escribe en su libro “The aurora in Spain” algunas particularidades 
sobre las primeras congregaciones en Gerona. George Lawrence, su padre, había 
encomendado a dos de sus colportores la tarea de difundir las Escrituras por estas 
tierras, Francisco Olives y Juan Tor, que le informaban de su actividad, como bien queda 
manifiesto en el libro de su hija Bessie. Desde Gerona y Figueras planificaban su trabajo 
e informaban de sus actividades por la provincia. Los datos son de julio de 1879 y se 
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referirán a las luchas mantenidas en La Bisbal por vender libros y predicar en la plaza 
pública. El alguacil estaba dispuesto a que no vendieran un solo libro, aunque estaban 
con sus correspondientes licencias. En Figueras y algunos pueblos de los Pirineos, 
barrios enteros estaban dispuestos para escuchar el Evangelio. En la Perelada y en 
Rosas vieron que sus ventas de literatura aumentaban y la gente escuchaba con 
atención el anuncio de un Jesús muerto y glorificado. Visitaron San Clemente un pueblo 
en el Pirineo, donde el alcalde les ofreció un salón para predicar el Evangelio el domingo. 
En Cabanas también fueron bien recibidos, vendiendo todos los Evangelios y literatura 
teniendo que volver a la Junquera para reponer las existencias. Juan Tor se iría a un 
pueblo de los Pirineos llamado Cantallops, pasarían Campany y volverían a San 
Clemente con más éxito. Dice: “El alcalde preguntó cuándo volveríamos a venir y 
celebrar otra reunión. Les dejamos todas las Escrituras que teníamos, y nos fuimos al 
día siguiente a otro pueblo, donde el alcalde, después de escuchar nuestra misión, nos 
ofreció la plaza y el conjunto de la población llegó a escuchar la palabra de Dios. 
Nosotros hemos tenido de hecho unos buenos entre ellos, y muchos compraron 
Escrituras. Hay otras ciudades donde sabemos que vamos a tener una buena recepción. 
En muchos lugares nos piden que les envíen un maestro de escuela.” 
En abril de 1879 y desde Gerona informaban los mismos colportores de su actividad en 
El Ampurdán. En Blanes la venta de Evangelios y Nuevos Testamentos fue extensa, 
rodeados de gentes preguntando, hasta que llegó un carlista enfurecido que solo 
consiguió se vendieran más Escrituras. En Vidrieras, Francisco Aceituno vendió puerta 
a puerta y en una de las casas una señora solicitó que visitase a su marido enfermo. 
Después de preguntar por los libros que vendía, le confesó que los sacerdotes decían 
que los evangelios son malos porque explican la salvación por Gracia. “Cree en el Señor 
Jesucristo y serás salvo”. Aceituno le explicó el significado de la salvación por gracia y 
esperó en el Señor le iluminase y salvase a él y su esposa. 
En compañía de hermanos de Figueras visitaron el pueblo de Castellón de Ampurias, 
que, aunque era un lugar carlista, fueron bien recibidos. Tenían buena opinión de los 
protestantes, sabiendo que creían de verdad y eran buenas personas, por lo que les 
solicitaban que volviesen más a menudo a hablarles del Señor. 
Los informes católicos son menos detallados, pero nos dan idea de la realidad 
protestante en la provincia de Gerona en 1930.37 Cita varios pueblos y ciudades donde 
el trabajo de los colportores y misioneros se había consolidado: 

 “La Escala (2.600 habitantes) Hay pocos protestantes; no llegan a veinte. Son naturales de 
ésta, sin bautizar la mayor parte. Existen desde muy antiguo. Los días festivos viene un 
pastor de Figueras. Pertenecen a la secta de los de Figueras, o sea Evangelistas. Tienen 
capilla donde se da culto. No hay escuelas o colegios, ni fundaciones y asociaciones. La 
propaganda es la difusión de libros, hojas y regalos a los niños. La conducta de las 

                                                           
37  Un informe sobre els protestants a la diócesi de girona lany 1930. Josep Clara 
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autoridades es pasiva. Convendría tomar medidas para evitar su desarrollo, dada la 
persistencia del visiteo de los pastores o protestantes de Figueras”. 

 “En Estartit 38 (700 habitantes) hay desde hace 30 años dos familias protestantes, que 
forman ocho o diez individuos. Son protestantes españoles del mismo pueblo de Estartit, 
reducidos por un pastor que de Figueras va allí de vez en cuando, y en casa de alguno de 
ellos los reúne, leen el evangelio y cantan. No tienen escuelas, ni fundaciones, ni hacen 
propaganda. La actitud de las autoridades es pasiva. Opina el párroco que lo mejor es 
no darles importancia. Cree que pronto desaparecerán.” 

 “En Palafrugel (8000 habitantes) hay algunas mujeres que se dicen protestantes, pero que 
deberían llamarse ignorantes. Hay dos familias inglesas con dos casas de veraneo y tal 
vez algún empleado prácticamente indiferente. Vendrán a ser unos treinta. Los ingleses 
y tal vez algún empleado son inmigrados, los demás naturales. Los inmigrados existen 
desde hace uno o dos años, los demás de siempre. No hay pastores. Los naturales no 
saben a qué secta pertenecen, los extranjeros, no se sabe, por no comunicar con nadie. 
No tienen capilla y se reúnen en alguna casa particular donde cantan y hacen otras cosas; 
pero nadie les hace caso. No tienen escuelas, ni fundaciones y asociaciones. La 
propaganda es casi nula. Las autoridades no les dan importancia. No es necesario tomar 
medidas, pues los inmigrados no hacen propaganda. 

 “Palamós y San Juan de Palamós forman casi una sola población Hay protestantes. Son 
unos 40 entre americanos alemanes y algunos indígenas, que tienen hijos sin bautizar. 
Existen desde hace muchos años y pertenecen a la secta Evangelista. Tienen capilla en 
la calle de San Antonio, núm. 9 y pastor. No hay escuelas, ni fundaciones, ni asociaciones. 
Se reparten biblias y folletos. Las autoridades los toleran y su actuación es nula y pasa 
desapercibida. Se sirven de una revista editada en Barcelona y titulada «El Mensajero 
Bautista». 

 Lo más conveniente es no concederles importancia. No tienen escuelas y atraen a los niños 
a su capilla por medio de estampitas, regalos y meriendas. Hace unos dos años tenían 
una asociación misional. Actualmente no dan señales de vida. Nadie les hace caso. No 
es necesario tomar medidas que podían ser contraproducentes. 

 En San Feliú de Guíxols hay siete familias protestantes y unas siete personas solteras. 
Todos son protestantes de origen; alemanes casi todos; dos de los solteros son noruegos. 
No puedo precisar a qué secta pertenecen. Algunas de las familias hace tiempo viven en 
San Feliú. No hay pastor protestante, viene cuando ocurre alguna defunción y una vez 
al mes uno de Barcelona. No tienen capilla, ni escuelas o colegios, ni fundaciones, ni 
asociaciones. Alguna que otra vez han aparecido unas hojas protestantes; pero de todos 
modos es casi nula la propaganda que hacen, ocupados como viven en sus negocios. Las 
autoridades guardan con ellos buenas relaciones como vice-cónsules, o al menos como 
vecinos de la ciudad, no precisamente como protestantes, pues como tales pasan 
desapercibidos. Dice el párroco que no cree deba tomarse medida alguna, si no es vigilar 
que no se intensifique su propaganda. 

 Blanes: Dice el párroco que por las carreteras pasa a veces un auto que tira a los 
transeúntes Biblias de una sociedad bíblica de Madrid. 

                                                           
38  La existencia de protestantes en Estartit data, al menos, de 1892, cuando Genis 

Audivert i Joan Borrat solicitaron unos terrenos para hacer el cementerio civil. 
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  Lloret de Mar: Dice el párroco que de vez en cuando algún forastero reparte biblias; y por 
correo se reciben hojas impresas en Madrid. 
 Breda: El párroco dice que entre sus feligreses hay una anciana que quiere pasar por 
protestante, sin ninguna relación exterior y sin que haga propaganda. 
 Caldla de la Costa: En 1924 en esta población se recogieron de unos niños procedentes del 
Ampurdán (quizá de Figueras, que es capital del Ampurdán) los Cuatro Evangelios y Hechos de 
los Apóstoles, editados en castellano por la sociedad bíblica, Madrid, Flor Alta, 2 y 4. Hay una 
familia, marido, mujer y dos niños, que son protestantes. El marido parece francés. Son pobres 
y sin influencia. De todas maneras, ciertos días acuden allí algunas personas, que parece que 
cantan o leen u oyen predicación. Hay otra reunión de carácter protestante, de la misma índole 
o traza doméstica. Entre las dos reúnen hasta treinta personas. No tienen más pastores, ni 
capillas, ni escuelas. Pero parece que están en relación con Barcelona de donde quizá viene 
algún pastor de cuando en cuando. La principal propaganda son biblias, libros impresos de todo 
género. Las autoridades guardan actitud pasiva. Requeridos alguna vez han reprimido la 
propaganda pública. Recientemente, en marzo de 1930, se hizo un entierro protestante de una 
niña de catorce años. 
 San Pol de Mar: Hay una sola familia que se hizo protestante por la propaganda de un 
forastero hace unos diez años. No practica culto, ni hace propaganda y quizá se logre su 
conversión. 
 Nota final: Los pueblos están puestos por orden geográfico desde la frontera hacia 
Barcelona. Se exceptúa Port-Bou que ocupa el tercer lugar, a pesar de que está en la frontera. 
Breda, Calella y San Pol ya son provincia de Barcelona. Parece que la mayor propaganda 
consiste en biblias, libros, revistas, hojas; y escuelas gratuitas; y limosnas y socorros. 

  

3.5.1  Figueras 
 
3.5.1.1 La Iglesia bautista de Figueras 
 
En una de las páginas que proporciona la historia de la iglesia bautista de Figueras 
leemos un resumen de esta congregación: 

 La historia de la Iglesia Bautista de Figueras es la Crónica de una supervivencia” como la llama
  David Muniesa antiguo pastor de la iglesia y escritor principal del libro que se editó con motivo 
del 125   aniversario de nuestra comunidad allá por el año 2006.   Ha sido una historia de 
dificultades, de altibajos y de momentos en los que se ha estado más cerca de cerrar las
  puertas que de continuar celebrando los cultos dominicales. Por eso es una historia 

interesante, tal vez no está   llena de momentos extraordinarios, pero si de esfuerzo y fe.  Es la 
historia de hombres y mujeres que se   esforzaron por ser fieles al Señor en momentos en los 
que todo era difícil y parecía imposible salir adelante.   La iglesia fue constituida en el año 1881 
y esto ocurrió por medio del trabajo unido de tres hombres: Enrique Lund   (misionero sueco), 
Francisco de Paula Preví (natural de Málaga) y Ricardo P. Cifré (catalán). 

 Lund   era natural de Suecia y había estudiado Teología en el Seminario Betel de Estocolmo, 
allí conoció a Francisco de Paula Preví que le convenció para venir a trabajar en España. 
Después de algún tiempo en Galicia pensaron en   cambiar de lugar pues allí había misioneros 
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de los Hermanos de Plymouth y consideraron mejor ir a otro sitio   donde no hubiese obra 
evangélica.   La ciudad de Figueres les pareció ideal, por el hecho de que era una población 
importante, abierta a ideas   liberales y lo suficientemente alejada de Barcelona, donde ya 
había algunas iglesias protestantes. Llegaron en   1878 y pronto comenzaron a relacionarse con 
la gente del país, especialmente Preví que por ser español y   hablar un castellano castizo 
gustaba ser oído por las gentes del lugar que le entendían mejor que a Lund. Era   invitado de 
vez en cuando a hablar en distintas entidades democráticas que aunque no compartían el 
interés   por las ideas religiosas, si les gustaba escuchar el discurso de quien tenían la valentía 
de presentar doctrinas   diferentes a las de la religión oficial.   La obra pronto sufrió un fuerte 
varapalo, La salud de Preví era débil y su entusiasta ministerio en nuestra tierra   fue breve, no 
más de tres años, pues murió a la edad de 28 años.   Lund siguió el trabajo misionero, se 
visitaban los pueblos de la comarca del Alt Emporda, se abrió una local para   las reuniones en 
la calle Muralla de Figueres y se repartieron muchos tratados.  Lund marchó a Suecia por una
  breve estancia, dejando la obra de Figueres bajo la dirección de Ricardo P. Cifré, quien 

organizó la iglesia   bautista en 1881. 

 En Figueres había otra iglesia evangélica realizando sus actividades, era de 
denominación anglicana y eran   conocidos como “los protestantes” para distinguirnos de ellos 
a los bautistas se les conocía más comúnmente   como “los evangelistas”. En el local de la calle 
Muralla se continuó la obra por algunos años hasta que Erik Lund   debió partir para Barcelona 
y dejó como pastor de la pequeña misión al pastor Gabriel Anglada i Terrades,   natural de 
Figueres y uno de los primeros convertidos del trabajo de Lund y Preví.   Después de un tiempo 
en Barcelona Lund vuelve a Figueres y comienza un trabajo por los pueblos de la   comarca 
consiguiendo alrededor de cien convertidos.   El pastor Anglada fue llamado por la iglesia de 
Barcelona donde estuvo por un tiempo, pero por causa de su   salud volvió  a Figueres en 1917 
haciéndose cargo, otra vez, del pastorado en nuestra iglesia, aunque donde   poco tiempo 
después pasó a la presencia del Señor, siendo su entierro un momento muy especial y en el que
  todo el pueblo de Figueres dio su último adiós al pastor Anglada.   Tras unos años difíciles por 
estar sin pastor la iglesia Bautista de Figueres recibió a su nuevo pastor: Don   Antonio Muniesa 
i Baldrich. 
 Su ministerio en Figueres tuvo lugar entre los años 1923 y 1933. Simultaneó la
  atención de Figueres con las iglesias de La Escala y el Estartit, atendiendo también grupos 
bautistas en las   ciudades francesas de Montpellier, Perpignan y Toulouse.   A su repentina 
muerte, en el año 1934; la iglesia pasó por momentos muy difíciles y estuvo sin pastor hasta la
  llegada de Joaquín Pastor en 1949. Con la llegada del nuevo pastor llegaron nuevos tiempos.  
Esta historia de la congregación bautista en Figueras la resume el informe al Nuncio 
católico-romano de la siguiente manera: “los Baptistas tienen pastor, no constando que 
tengan catequistas. No consta tengan afiliados de aquí propiamente dichos o sea que 
se llamen protestantes y sigan aquella secta. Van algunas personas de familias pobres, 
a quienes dan alguna limosna por su asistencia”. “En los Baptistas sólo sé que tienen 
pastor, sin saber su nacionalidad, ni nombre. No sé, que haya españoles que hubiesen 
lamentablemente apostatado. Hace poco tiempo falleció en el Hospital una mujer 
pobre, que tenía con ellos relación y frecuentaba su trato, pero estaba bautizada 
católicamente, había contraído también matrimonio canónico y no había hecho ningún 
acto externo de profesión protestante, por lo que le fue en aquel establecimiento 
administrada la Extremaunción llevada allí sin sentido y fue enterrada católicamente”. 
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 Es evidente que se pretende minimizar el impacto del protestantismo en esta 
población que además del gran impacto político y social que los anglicanos habían 
producido desde la Gloriosa, ahora los bautistas se habían consolidado como 
congregación. 
 
3.5.1.2 La Iglesia Reformada Episcopal en Figueras 

 
Los informes católicos reflejan que los protestantes 
anglicanos también tenían una relevancia considerable al 
decir que tienen “pastor y seis catequistas inglesas. El 
pastor es español, se llama Luis López Rodríguez”. A decir 
de Arencón Edo39 este pastor de Figueras fue un faro que 
irradió la luz del Evangelio por todas las partes. Dice: 
“Desconectado de cualquiera de las obras existentes en 
España, manteniendo una independencia y autosuficiencia 
sorprendentes, consiguió edificar para Cristo todo un 
entramado de instituciones, obras y proyectos sin 
parangón en ninguna otra obra evangélica española”. 
Según el informe católico sobre el protestantismo en 

Gerona, no había españoles afiliados a esta congregación y las personas que iban eran 
de familias pobres “a quienes dan alguna limosna por su asistencia”. Esta diferencia de 
opinión contrasta considerablemente con los hechos reales en la obra de Figueras y 
especialmente de los hermanos López Rodríguez, Alejandro y Luis, que en 1881 ya 
reunían una congregación de más de 400 personas. 
 Luis había nacido en Madrid por 1855, sintiendo desde su juventud una profunda 
vocación por la enseñanza40. Alejandro evangelizó por Madrid Andalucía, Extremadura 
y Santander, departiendo sus enseñanzas en las Escuelas Evangélicas de Rio Tinto 
(Huelva), Santander y en 1879 en Reus. Luis en 1874 sería admitido como miembro en 
la iglesia de Barcelona pastoreada por Empaytaz, donde organiza la Unión Cristiana de 
Jóvenes y se pondrá a servir en la obra con más compromiso y mejor formación. 
A principios de 1878 saldrá para Madrid regresando enseguida para ser Maestro en 
Igualada y al año siguiente estableciéndose en Figueras dando clases en las escuelas 
evangélicas y reactivando la obra de la congregación. Su acción evangelizadora y 
educativa producen frutos espectaculares. Después de contraer matrimonio en 1882 
con Emilia Murray, esta mujer se convertirá en el verdadero motor de todas las 
actividades de la región. Luis definitivamente decide dedicarse al ministerio pastoral, 

                                                           
39       Nuestras Raíces. Pioneros del protestantismo en la España del siglo XIX. Rafael 

Arencón Edo. Recursos Ediciones. 2000 
40  A esta familia ya le hemos dedicado una pequeña semblanza en 

http://protestantedigital.com/blogs/1388/La_familia_Lopez_Rodriguez_en_Figueres 

Luis López Rodríguez 
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siendo ordenado en Inglaterra el 18 de diciembre de 1883 con la imposición de manos 
de los pastores de la Iglesia Francesa de Londres. En este tiempo le cubría su ausencia 
su hermano Alejandro. 
Los detalles que aporta el informe católico son pocos y tendenciosos, pero sirven para 
corroborarlos con los que poseemos. Nos dice que la Iglesia estaba en la calle de 
Alfonso XIII; que tenían escuelas gratuitas para ambos sexos y que por 1930 ya habían 
cerrado la de niñas, aunque continuaban con la de niños y la nocturna. Que tenían una 
fundación Bíblica41 y una Editorial instalada en la calle Cervantes. “Como medios de 
propaganda emplean los libros (Biblias en especial), folletos y hojas volantes. Antes 
habían tenido la publicación del periódico «El Heraldo»42, que según me dicen ahora 
no se publica. “La conducta actual de las autoridades es que no les hacen caso, ni se 
preocupan de ellos. Antes de 1923 habían tenido algún prestigio entre las izquierdas. 
El pastor Luis López había sido concejal del Ayuntamiento por elección y aliado con los 
anticlericales. Ahora está bastante desprestigiado. La idea del estado actual del 
protestantismo en esta localidad es que, a pesar de los medios cuantiosos con que han 
contado y cuentan para su propaganda, no han conquistado prosélitos; les han seguido 
pocas personas y aún éstas de poca significación y por lo que podían sacar de ellos, más 
que por convicción. La gente dice: para seguir una religión, preferimos la católica. Han 

contribuido no obstante a descatolizar, 
aprovechando la ignorancia religiosa, el sectarismo y 
algún tiempo la necesidad de escuelas”. 
“Estimo necesario como medidas positivas para 
evitar los daños que puedan ocasionar, activar la 
propaganda católica por la prensa, libros y folletos, y 
sobre todo con la institución de alguna escuela 
netamente católica y gratuita para niños pobres y de 
mediana condición.” 
 Más datos sobre Figueras aporta Josep Clara: 
A fines de 1925, en el número XXIII del “Record of the 
spanish Rellgions trac and book Society” por 
«Trayters printer, Figueras», se afirmaba lo siguiente: 
a) Que existía un pastor protestante, Luis López 
Rodríguez, calle Cervantes, 82, 84, 86, Figueras. 
b) Que se publicaba mensualmente en Figueras una 
hoja protestante por título “El Heraldo”. 

                                                           
41        Debe referirse al depósito que la Sociedad Bíblica Trinitaria de la que era representante 

y a la sociedad por él fundada la “Sociedad Española de tratados religiosos y libros en 

Cervantes 82-84 de Figueras que publicaba la revista “La Biblia” de la que al menos se 

conocen 50 números, impresos en los talleres de J. Trayter. Figueras 
42     “El Heraldo” publicado desde 1886, permanecería hasta 1936 con algunas 

interrupciones. 

Iglesia de Figueras 
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c) Que a pesar de la presente censura (se refiere a la del Gobierno Primo de Rivera), la 
difusión de evangelios, folletos, biblias, nuevos testamentos, etc., etc. no había 
disminuido, y que la obra había seguido teniendo el éxito de antes. 
d) Que la distribución y venta total del año anterior alcanzaba a 135.982 publicaciones. 
e) En 1907, en el despacho central de la sociedad bíblica de Londres, declararon a un 
comprador que se habían agotado las existencias del Nuevo Testamento en catalán. 
Medio de atajar la asistencia de niños a escuelas de la secta, sería uno de mucha eficacia: 
dar la mayor solemnidad a las Primeras Comuniones; procurar la asistencia de los 
padres. La alegría de unos y de otros en tal acto influye notablemente en los disidentes, 
para convertirlos a la Iglesia. 
De Luis y Alejandro López Rodríguez ya hemos dado algunos datos biográficos al 
referirnos a su trabajo en las Escuelas de Riotinto. Entre las actividades sociales y 
culturales de Luis estaba la política y la masonería que aportaban al protestantismo 
presencia y trabajo a favor de las necesidades del pueblo y no solo para el alma. En la 
masonería, en la logia la Luz de Figueras, por 1891, ocupaba el cargo de orador adjunto 
con el nombre simbólico de Moisés. Sin embargo, la política, donde llegó a ser concejal 
del Ayuntamiento y perteneció al partido radical junto con Pascal, Dalmau y otros, le 
trajo algunos problemas que le llevaron a la cárcel. 
Como pastor de la IEE también sufrió dos meses de cárcel y pago de costas por haber 
enterrado civilmente a un hijo del maestro de la escuela evangélica José Gimbernat 
Durán ya que el niño había sido bautizado en la iglesia católica. Esta noticia se difundió 
por toda España y el extranjero, apareciendo en más de sesenta diarios, siendo 

visitados en la cárcel por más de tres mil 
personas. 
 Dice José Mª. Bernils Machel43  que el “pastor 
López Rodríguez era obispo presbiteriano y 
propietario del edificio de la calle José Antonio, 
en donde está ubicada actualmente la Escuela de 
Artes y Oficios «Clerch y Nicolau». Sin ser médico 
era un técnico en rayos X. Contaban con el 
periódico «Llibertad» y estaban en constante 
pugna con la mayoría republicana federal. No fue 
en realidad el primer pastor protestante de 
Figueras, sino un hermano suyo llamado 
Alejandro, ambos procedentes de Valencia. 
Actuaron en Vilabertran y la actual abadía era de 
su propiedad. El pueblo de Vilabertrán nació 
alrededor del monasterio de Santa María de 

                                                           
43 Figueras: Cien años de ciudad. (Premio de Investigación de la Sociedad Coral Erato 

Año 1974) Por José M.A Bernils Mach 

Luis López Rodriguez Murray 
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Vilabertrán, importante abadía augustiniana, que después sería colegiata en el año 
1592 hasta la desamortización de Mendizábal en el año 1835. Iniciaron el culto 
protestante en Figueras, primero en la calle San Pablo y luego en la calle José Antonio. 
La finca de la calle San Pablo daba, por detrás, a una espaciosa finca, hoy ocupada por 
la Clínica Santa Cruz. Todas estas propiedades iban a nombre de “Figueras evangelístic 
Missión”. La esposa del pastor Luis López Rodríguez era una señora inglesa, venida a 
Figueras como institutriz. El hijo fue también pastor protestante y tramitó el expediente 
para legalizar sus dos nombres de Luis López-Rodríguez Murray. 
Una jubilosa noticia sobre Luis López-Rodríguez Murray aparecida en la prensa 
destacaba la personalidad de este apreciable sucesor de Alejandro y Luis: “La noticia 
del regreso del hijo de López a Figueres se esparció tan deprisa como las nubes barridas 
por la tramontana del Ampurdán. Sobre todo, por lo que decían que haría con todos 
aquellos trastos traídos del extranjero. Quien más quien menos había oído tocar 
campanas: 

-  Me ha dicho la 
mujer de Cisco que 
sirven para hacer 
rayos X 
- Rayos? ¿Pero que 
no ha ido fuera para 
estudiar de médico? 
Luís López- 
Rodríguez Murray 
nació en 1883 y era 
hijo de Luis López, el 

propagandista 
evangélico más 
importante de la 
Figueres de antes de 
la guerra civil. 
Aunque acabó 

siguiendo los pasos de su progenitor, Luis tuvo una formación más diversa y amplia, ya 
que después de estudiar el bachillerato en Figueres marchó a Escocia, donde se licenció 
en Letras en Glasgow, especializándose en las lenguas griega y hebrea. A pesar de esta 
vertiente de tipo humanístico, dio un giro radical a su trayectoria cuando, al trasladarse 
a Inglaterra, conseguir un título en especialista en radiología después de asistir a las 
clases de los doctores Hasnach y Wilson. Finalmente, antes de volver a su localidad 
natal, aunque pasó por París, donde quiso hacer una estancia profesional con el deseo 
de mejorar sus conocimientos sobre esta tecnología, que entonces era de las modernas 
que había en la Europa de finales del siglo XX. Instalado de nuevo en Figueras, en 1908, 
abrió un despacho profesional de Rayos X. Paralelamente, se unió a su padre en las 

Clínica de Radioterapia de Figueres del doctor Luis Lopez R. Murray 
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actividades evangelistas. Con él también compartió logia masónica y militancia política, 
ya que ambos eran miembros del Partido Radical Republicano de Alejandro Lerroux. 
 No olvidaremos a la gran personalidad de su hijo Luis López- Rodríguez Murray, dentro 
de la actividad de la primera congregación de Figueras y como escritor de elevado estilo 
polémico y apoilogético en El Heraldo. Estudió teología en la Universidad de Glasgow 
desde 1903 a 1905. Nacido en Figueras, Gerona, era el hijo de Emily Murray Scot, 
(nacida en la India) y Luis López Rodríguez, figuras clave en el desarrollo de la misión 
evangélica de Figueras, influyendo este hecho en él para que estudiara teología en la 
Universidad. Es especialista en griego y hebreo. Murray se había Licenciado en la 
Universidad de Girona antes que Universidad de Glasgow en 1903, con 20 años. 
Durante sus dos años de estudio, tomó clases en divinidad, hebreo y teología. Él estudió 
con ahínco medicina en Inglaterra y París. Volvió a Figueras, donde se convirtió en un 
médico misionero, estableciendo también una Logia Masónica. En 1910 publicó Holy 
Water (Agua bendita) and the Microscope (El microscopio). En 1936, como un ferviente 
partidario del partido republicano socialista Radical, López Murray escribió en el 
periódico el Heraldo un artículo titulado “Alegrémonos”, celebrando el triunfo electoral 
de la coalición Popular, en oposición abierta al Frente Nacional. Poco después estalló 
la civil española, y López Murray fue nombrado Presidente de la filial local de La Cruz 
Roja. Murió alrededor de 1937. 

Dice Josep Clara que, en 
Figueras, como en l'Escala, la 
masonería estaba relacionada 
con el protestantismo, 
representado por los hermanos 
López Rodríguez, 
pertenecientes a la iglesia que 
fundó el sueco Enrique Lund en 
1881. Alejandro como maestro 
protestante y símbolo de Daniel. 
Grado 18 en 1891 también 
pertenecerá a Luz de Figueras. 
Sabemos que Lund era bautista 

y es posible que algunos miembros se unieran a la IEE. Después de la Guerra Civil y tras 
el expolio que esta congregación sufrió, los miembros de esta iglesia se integrarían con 
los Bautistas de Figueras. En abril de 1941 Luis López Rodríguez fallecería, habiendo 
sobrevivido a su hijo mayor Luis. Su esposa había vivido con una salud precaria hasta 
1920 cuando falleció a la edad de 69 años, habiendo sido una mejer atractiva, 
cosmopolita y vestida a la moda, provocando admiración, esto sin dejar de ser el alma 
de todo el movimiento protestante en Figueras. 
Las escuelas de Figueras y Vilabertrán, suburbio de Figueras, bajo la dirección de Luis 
López Rodríguez, supusieron un gran adelanto para la sociedad de Figueras. Durante 

Edificio Escuelas Vilabertrán 
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un tiempo las profesoras eran inglesas. La escuela situada en la calle Nou 61 de Figueras 
la dirigía en 1904 Dolors Puixet, otra se abrió en la calle Miranda de Port de Llança y 
todas gratuitas. 
 Los informes católicos, a los que nos hemos referido tantas veces sobre Vilabertrán y 
su actividad educativa, dicen: 
 “Tienen aquí los protestantes de Figueras un edificio magnífico, que fue Abadía 
benedictina, y formó (y materialmente forma) un sólo cuerpo de edificación con el templo 
parroquial católico. Comunicación, sin embargo, no tiene ninguna. Hace unos 30 años la 
compraron a un liquidador de bienes eclesiásticos por 1.600 pesetas. Hoy bien valdrá 50.000 ó 
100.000 aunque está destartalada y pésimamente conservada. Hay pues en Vilabertran unos 
20 protestantes. Son españoles, aunque exteriormente apóstatas hay solamente tres y los 
demás casi no se sabe lo que son. Parece que existe este foco desde 1890 a 1900. No hay más 
pastor que el de Figueras, que va de vez en cuando. No tienen asociaciones, ni escuelas 
actualmente44.  Pero pueden tenerlas; porque el local es amplio y magnífico; que sirve de capilla. 

 De la asociación Bíblica de Londres parece que se reciben fondos abundantes, pues 
gastan mucho en propaganda que consiste en dar a los niños prendas de vestir algunas veces 
en el año y juguetes, en dar también prendas de vestir a mayores, que siendo los más pobres, 
por el cebo de estos regalos frecuentan el culto protestante; en el que (el párroco piensa que) 
no creen. Las autoridades se muestran pasivas e indiferentes; pero actualmente (después del 
Gobierno Primo de Rivera) muestran alguna simpatía. Cree el párroco que los pastores 
protestantes no tienen más que un gran negocio que procuran conservar con gran diligencia. Y 
que se lograría mucho si el párroco tuviera dineros para dar limosna a aquellos desgraciados 
prosélitos del protestantismo.” 

En 1933 los protestantes de Figueras trasladan sus escuelas a la calle Cervantes a un 
edificio emblemático. 
 

                                                           
44    Una nota de Josep Clara afirma que el mismo informe citado en la nota 4 dice que la 

escuela protestante de Vilabertrán había tenido una asistencia de 20 niños y 20 niñas. 
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4 BALEARES 
 
 
4.1 MALLORCA 
 
En la Historia de la Sociedad Misionera Metodista Weleyana45 de Findlay y Holds Worth, 
en su volumen cuarto se relata la Misión de los metodistas en Barcelona y Baleares. Ya 
hemos considerado que W.T. Brown había servido en Barcelona como laico hasta 1879 
en que es ordenado y encomendado a Baleares. Antes de su llegada ya había misionado 
el Rev. T. S. Dyson en Mahón que al cabo de dos semanas moriría en accidente de 
caballo. A Dyson le sucedió el Rev. C. M. Greenway que regresaría pronto a Inglaterra 
y en 1875 el Rev. J.R. Griffin sería el único ministro ordenado en la nueva Misión, 
aunque Brown todavía estaba en Menorca con dificultades financieras y falto de salud. 
Griffin también había llegado a Barcelona minado por la pleuresía y murió de repente. 
Le sucedería Roberto Simpson, hombre muy querido por todos y su capacidad 
organizativa, que a pesar de la mala salud permaneció catorce años en Barcelona, hasta 
1889 en que volvió a Inglaterra. Tendría ayuda de los Reverendos J. G. Wheatcroft 
Brown y el Rev. Franklyn G. Smith que aportaron mucho al metodismo en España. En 
1890 el reverendo J. W. Lord, que había sido misionero en las Indias Occidentales, 
trabajaría en Madrid, pero todo se tuvo que cerrar por falta de apoyo en 1893. 
En 1888 Franklyn Smith había sido enviado a las islas Baleares para reemplazar a 
William Thomas Brown, y cuando regresó Simpson a Inglaterra también tuvo que 
pastorear Barcelona. Durante ocho años el trabajo en las Islas recayó sobre él. En 1893 
comenzaron las mayores dificultades, especialmente en Pollensa y Cap de Pera. 
 
4.1.1 La iglesia evangélica en Palma de Mallorca. 
 
Es conocido que por 1869 el ingeniero inglés Mr. William Green ya establece la primera 
congregación en Palma de Mallorca y en 1870 el mismo Green nombra pastor 
evangelista al ex mercedario convertido Pedro Lliteras Marcel. La poesía política tiene 
su representante en Pedro Lliteras de Marcel. El ahora pastor protestante, Lliteras, 
había sido exclaustrado en 1835 como tantos frailes y después de haberse casado 
marcha a Argel y posteriormente a Marsella y Lyon. El Comité de Ginebra le ayudará 
con 300 francos, al mismo tiempo que Holanda le envía cincuenta mil reales. En 
diciembre de 1870, después de un año de campaña de evangelización por Mallorca, 

                                                           
45      The History   Of The   Wesleyan Methodist Missionary Society by   G. G. Findlay, D.D.   
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donde se distribuyen cerca de seis mil libros religiosos, con el apoyo de W. Greene, 
Pedro Lliteras Marcel abandona la isla, debido a las adversidades del contexto social y 
su precario estado de salud. Trasladado a Barcelona, morirá en el Hospital Evangélico. 
Pedro Lliteras, había viajado a la isla con la hija como asistente, ya que se había 
quedado casi ciego. 
El pastor metodista William Thomas Brown dirigirá la primera iglesia metodista en la 
calle Real, 25 en los locales de una antigua forja. Este incansable y activo misionero 
llega a Palma por 1877, y tendrá la ayuda de marinero gallego Joaquín Eyroa, 
colaborador que también había tenido en Menorca. Cuando W.H. Rule de vista por 
Mallorca llega en octubre de 1876, escuchará un sermón de Joaquín Eyroa al que 
calificó de muy bueno. Lo describe como un hombre natural de Galicia, comprometido 
y honesto, que había tenido una buena educación y hablaba muy bien español. Tenía 
cuarenta y seis años de edad y su esposa los mismos. La capilla, el aula escolar, la cocina, 
la despensa y el vestuario estaban casi juntos y mal ventilados. Joaquín Eyroa y esposa 
estaban en la planta primera, donde también se instalaba el Sr. Brown. La visita de Rule 
sirvió para hacer un examen teológico a Joaquín Eyroa. Para no ser distraídos subieron 
al ático que en otro tiempo había sido templo masónico y estaba pavimentado con 
motivos místicos. 
Rule consideró que aquella numerosa congregación no tenía un lugar adecuado para 
desarrollarse y lo llama “pequeño tugurio de miserables”. Contrasta con el hecho de se 
propusiese hablar con el Gobernador de las Islas Baleares. Con el señor Brown se 
presentó ante su Excelencia como el enviado por el Sínodo de su Iglesia para 
inspeccionar los locales de culto en España. El Gobernador apreció la señal de respeto 
del visitante oficial y les dijo: -Entonces Usted está aquí para hacer propaganda. -Si, yo 
soy ese – dijo Rule. Mientras le colocaban unas sillas para los dos visitantes que 
entraron en franca conversación. El Gobernador era la primera vez que veía a Mr. 
Brown, pero estaba familiarizado con sus movimientos de evangelización. El 
Gobernador se confesaba enemigo de la intolerancia, pero también debía respetar la 
Ley, por lo que les instaba a ser prudentes y se puso a disposición del señor Brown si 
tenía alguna dificultad. Ya había recibido las quejas del Obispo de Menorca, que quería 
hechas a los protestantes de la isla y a quien le contestó: “Si cualquier protestante es 
traído a mí, siendo acusado de cualquier incumplimiento de la ley, voy a tratar con él 
como trato con cualquier otra persona, y se le aplicará la justicia. Pero la religión de los 
protestantes es sagrada, y yo no tengo poder para interferir en ella, ni nadie más 
interferirá mientras yo esté aquí”. Rule visitaría el Grao de Valencia y pasaría a Portugal 
donde terminan sus Memorias. 
Después de Barcelona y Menorca, Mr. Brown concentra sus fuerzas en Mallorca con la 
ayuda de su colaborador en Menorca Joaquín Eyroa, estableciendo su iglesia y escuelas 
en los locales de una antigua forja. Todo Mallorca recibió la evangelización de los 
metodistas mallorquines y de dos colportores que fueron expulsados de Valldemossa 
con una ruidosa cencerrada. De la predicación de Brown resultó la conversión de 
Bartolomé Alou y Juan Castillo, que pronto ocuparán la secretaría de la iglesia y 
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desplegarán una esforzada actividad. La escuela protestante de Palma contará con 41 
alumnos 
En el Wesleyan-Methodist Magazine: Being a 
Continuation of the Arminian Or Methodist 
Magazine First Publ. by John Wesley, de 1882, donde 
Bartolomé Alou escribe una breve biografía de 
Catalina Gamundi y Ripoll, nacida en Daya en 
Mallorca en 1803. Había trabajado de sirvienta 
durante trece años en casa del marqués de Vivot, 
hasta 1839 cuando se casó con Manuel García. De 

arraigado catolicismo, vivía en temor de Dios y amor hacia su marido. No tenía hijos. 
De la mano de Don Juan Castell que le habló del Señor Jesucristo en 1879 se convertiría 
tras la predicación de Joaquín Eyroa. Trasladada a Cap de Pera buscó la iglesia 
metodista allí y fue una fiel creyente, amable con todos como su esposo. 

 El 8 de abril de 1880, ella se enfermó. Después de orar a Dios, nos fuimos a buscar 
al médico, quien les dijo que Dios era su médico y que la ciencia no podía hacer nada por ella. 
“Nos consolamos –dice el comentarista Alou- con su confianza en Dios, diciéndole que aquí era 
una tierra de sufrimientos, y que una tierra mejor aguardaba al verdadero creyente. Ella estuvo 
conformada a la voluntad de Dios, y se pasó el día en oración. Sobre una media hora antes de 
su muerte dio la mano a Manuel, su esposo y a mí, y se despidió de nosotros, diciendo: "Jesús, 
Manuel, Bartolomé Don Guillermo [Brown] y Madalenci [ mi madre, quien la asistió] - Murió 
feliz, el 22 de abril. Ella fue enterrada al día siguiente, según los ritos de la Iglesia Metodista. Un 
emotivo discurso fue hecho para recordarnos lo que somos. Cerca de mil personas asistieron”. 
 La iglesia en su mayoría estaba representada por personas sencillas pero fieles y 
comprometidas. Uno de los convertidos en Palma de Mallorca, Bartolomé Alou, se instalará en 
Cap de Pera en 1879 y al año siguiente el primer matrimonio evangélico será el de Juan Castell 
Campomar y María Rosa Frau. Por 1883 la iglesia es dirigida por Pedro Pons, Jaime Sumonet, 
Andrés Calatayud, siendo el director de las escuelas bíblicas nocturnas y diarias Joaquín Eyroa. 
La ubicación de la iglesia cambiará a la calle Vallori, 5 y calle Miró, 3, hasta 1886. Se inician clases 
de estudio bíblico en el barrio de Santa Catalina en una casa cedida por el Sr. Montserrat. En 
1891 se obligará a cerrar todos los locales de culto y también las escuelas diarias. También en 
1896 el Rev. Franklin G. Smith abandonará Mallorca donde trabajaba desde 1884 para 
establecerse en Barcelona desde donde supervisará las iglesias de Cataluña y Baleares hasta 
1916. 

 Desde Barcelona, Simth, favorecerá el intercambio de predicadores y vinculará a 
las iglesias metodistas unas con otras, aprendiendo él mismo catalán y comprando libros en 
este idioma para poder predicar en la lengua del país. Creará también la Liga de Obreros de 
Cristo y organizará conferencias sobre cuestiones filosóficas y religiosas. En ese momento en 
Cataluña solo hay ciento cuarenta y tres metodistas pertenecientes a las congregaciones de 
Barcelona, Pueblo Nuevo, el Clot, Sant Andreu de Palomar, Moncada, Mollet y Rubí. 
 

Uno de los debates habidos entre los protestantes y católicos surge en 1893 cuando el 
Canónigo, Antonio María Alcover, publica “Desatinos de un protestante puestos en 

William Thomas Brown 
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solfa por un aficionado al solfeo” contra algunos 
escritos y desafíos del protestante establecido en 
Barcelona, Antonio Sancho Gili. Sancho Gili 
defendía a los protestantes de Cap de Pera, que 
estaban siendo masacrados e insultados en 
muchos medios por el Vicario que instigaba a una 
cacerolada a las beatas de la localidad. “La Voz 
del Pueblo” de Mallorca salía a favor del 
protestantismo que el 10 de junio de 1894 
sacaba otro artículo del protestante Rafael 
Miquel Preto titulado “Peripecias de los 
protestantes en Mallorca”, artículo que ya se 
había publicado en “El Cristiano” de Madrid. 
Preto entonces era contable de la junta directiva 

de la Unión Obrera Balear y en este artículo explicaba que en 1879 en Capdepera se 
había abierto un local para el culto protestante con el permiso del Alcalde y en 1893 
reciben otra orden de otro Alcalde que prohibía los cultos porque no tenían permiso 
de la autoridad. Lo cierto es que todo pasó a mayores llegando al Gobernador y a los 
periódicos religiosos ingleses46. 
El momento álgido de la polémica se establece cuando Antonio Sancho Gili se enfrenta 
a “otro gabellí” Antonio María Alcover. El Canónigo escribirá el opúsculo conocido 
“Desatinos de un protestante…” contra los Comunicados “que un Sr. Sancho y Gili, 
desde Barcelona, va expectorando su corajina contra el celoso y digno Vicario de 
Capdepera, quien, en cumplimiento de sus deberes sagrados, se dedica a arrancar la 
cizaña protestante en dicho pueblo; y claro está que, a los cizañeros, maldita la gracia 
que les hace”. Si los excesos verbales del Canónigo Alcover son desmedidos (“gente de 
tal calaña, atajo de apóstatas y de traidores a la fe, dignos, entre otras cosas, del 
desprecio más soberano y profundo de todo católico y español…”) no lo son menos los 
de Sancho que le llama “enfermizo cerebro, señor apagaluces, vuestras patrañas, etc.” 
Resulta ilustrativo en medio de esta lucha por la supervivencia de las primeras 
congregaciones, el que aparecieran hombres con nuevas ideas para influir social y 
espiritualmente en la población mallorquina. Según Isabel Peñarrubia 47  el 
protestantismo evangélico mallorquín será uno de los más firmes defensores de los 

                                                           
46      Según el parcial artículo de Gabriel de la S.T. Sampol “Mossen Alcover com a polemista 

antiprotestant” la denuncia de la discriminación a los protestantes de Capdepera 

apareció en El Heraldo de Figueras (3-9-1893) al que responderá “un gabellí” (A. 

Alcover) con réplicas y contrarréplicas de los protestantes Nicolás Sancho, Bartolomé 

Bibiloni, Antonio Sancho y Giii con una “Carta abierta al cura de mi pueblo” 
47      Entre la ploma i la tribuna: els orígens del primer feminisme (Mallorca 1869-1890) por 

Isabel Peñarrubia i Marquès.  L'Abadia de Montserrat, 2006; El moviment catòlic a 

Mallorca. Biblioteca Abat Oliba. Fullana Puigserver, Pere. L'Abadia de Montserrat, 

1994 
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derechos de la mujer. El Congreso Femenino Nacional tendría la primera conferencia 
balear preparatoria organizada por la Unión Obrera Balear que contaba con muchos 
protestantes en su organización. Para esta autora el fundador y presidente Fèlix 
Matheu i Domeray era protestante. Se sabe que había venido desde Barcelona un 
conferenciante que había defendido la no existencia de Dios y que solo un protestante, 

Mateu, le había rebatido sus ideas. En algún lugar aparece 
Matheu como espiritista. Desconocemos en año de nacimiento 
en Cuba, y el de su muerte en Palma, Mallorca. Se sabe que era 
hijo de un indiano mallorquín y de una mulata cubana, fue uno 
de los organizadores del partido republicano federal en Inca en 
1868-70. Posteriormente, desde Palma, encabezó una escisión 
intransigente, y fundó y dirigió El Cantón Balear (1873-74). Bajo 
la Restauración, fundó el movimiento obrerista, republicano y 
mutualista Unión Obrera Balear (1881-86) y fue presidente, así 
como el director de su órgano de prensa, de igual 

denominación (1882-86). Hacia finales del siglo intentó la reconstitución del 
movimiento e hizo aparecer La Voz del Pueblo (1893). Influido por el pensamiento social 
reformista de Ubaldo R. Quiñones, estuvo muy relacionado con la francmasonería del 
Principado y fue violentamente combatido por los sectores católicos integristas de la 
isla (El Áncora), especialmente cuando, en 1883, intentó impulsar un efímero 
movimiento feminista mallorquín. 
En “La Voz del pueblo” de Mallorca escribían muchos protestantes en una Sección Libre 
y en la Unión Obrera Balear algunos dirigentes como el secretario entonces Serafín 
Nebot era uno de los primeros creyentes de Capdepera y primer defensor de los 
ataques a la iglesia y escuelas de Capdepera, junto a Juan Bibiloni y Francisca Bibiloni. 
Destaca esta autora la independencia que los pastores protestantes daban a sus 
mujeres, que solían ser las maestras de las escuelas. Cita a la mujer de Bartolomé Alou 
la menorquina Isabel Oleo Seguí y a la hermana de este, María Alou que se ocupaban 
de la escuela de niñas en Capdepera, a quienes la prensa republicana alababa su 
esfuerzo y tesón. Pero sobre todo por romper los roles asignados al hombre y la mujer 
que, desde una visión católica, subordinaba la mujer al hombre y que dentro del 
protestantismo había otro mensaje y otra práctica. El propagar la lectura entre las 
mujeres ya suponía un cambio significativo, pues este hecho haría que las mujeres se 
fueran organizando y se aseguraran un lugar entre iguales. 
“En 1910, -según nos describe Josep Lluis Carot Rovira- tiene lugar, en todo el estado, 
una campaña por la libertad de cultos, con la presentación en el congreso de diputados 
de 150 mil firmas de apoyo acompañando un manifiesto reivindicativo. En Palma de 
Mallorca se celebrará un mitin en la Puerta de San Antonio, a favor de la libertad 
religiosa y criticando la tibieza de Canalejas en su política crítica con la iglesia católica. 
Actos similares tuvieron lugar en otros puntos del país, como Barcelona, Valencia o 
Novelda. Pero para el pastor Alou, el 7 de agosto de ese año debía ser uno de los días 

Juan Bibiloni 
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de mayor satisfacción particular ya que fue la fecha de 
bautismo de su nieto Julio Ben Hur, hijo de Amadeu 
Alou, en un culto a la capilla de Capdepera donde se 
celebró también la santa cena y que fue oficiado por 
el reverendo D. J Barton. Entonces, la entidad 
cristiana interdenominacional que reunía los 
creyentes de menos edad era “Esfuerzo Cristiano”, 
fundada en 1891, en Portland, por el norteamericano 
Francis Edward Clark (1851-1927). En Barcelona, en 
1897 aparecía el periódico Boletín del Esforzador, 
portavoz de la entidad juvenil, que verá la luz hasta el 
1916. En Baleares, el Esfuerzo Cristiano había llegado 
en 1904, en Mahón, de la mano del evangelista y ex-

sacerdote católico oscense y ex misionero del Sagrado Corazón de María Miguel Longás 
Guillén48, y un año después el pastor inglés C. Porri lo llevaba en Palma. Fue Miguel 
Longás pastor metodista en quien “ya alumbrada su alma por la luz del Evangelio y 
nunca vaciló en su testimonio contra las enseñanzas erróneas de la Iglesia Católica 
Romana y las prácticas de muchos de sus ministros”. Escribió “Mi profesión de Fe ante 
la Iglesia Romana, por Miguel Longás, Misionero que fue de la misma Iglesia” 
(Barcelona, 1898). 
En 1905 es nombrado pastor de la iglesia de Palma a Carlo C. Porri, iniciándose la Misión 
en Porto Cristo por el colportor D. Juan Bibiloni junto a sus dos hermanas, una sobrina 
y otro matrimonio. Se reunían por las casas. En 1922 Juan Bibiloni pasará a dirigir la 
iglesia en C/ Murillo hasta 1927 en que falleció, sucediéndole hasta 1932 al que 
sustituirá Alfredo Capó como nuevo pastor. 
En abril de 1930, los colportores A. Bustos y V. Oria difunden la biblia y tratados 
evangélicos por los pueblos de Mallorca. El mes siguiente, en el informe del vicario 
capitular de Mallorca solicitado por el nuncio del Vaticano en España. En 1936 estando 
el pastor D. Alfredo Capó en un congreso en Oslo estalla la guerra civil y al no poder 
regresar a España vuelve a hacerse cargo de la Iglesia D. Miguel Pascual. 
 
4.1.2 Las Asambleas de Hermanos en Mallorca 
 
Ya hemos comentado que por 1863 Roberto Chapman visita por tercera vez España 
acompañado esta de vez de Guillermo Gould y Jorge Lawrence. Recorrieron toda 
España y también llegaron a Mallorca. En Mallorca visitaría al ingeniero inglés, amigo 
de Matamoros, Guillermo Greene y fruto de su trabajo en esta ciudad sería la formación 

                                                           
48        Don Miguel Longás, the Spanish reformer. My profession of faith before the Church of 

Rome. Transl. from the Spanish by W. Greene. London, [± 1898]. 55 págs.; Según 

Gabino Fernández el antiguo eclesiástico romano, Miguel Longas Guillen (Jaca, 

Huesca, 1851-1918, Barcelona), estaba casado con Secundina Torres, con la que tuvo 

cinco hijos; también ministró con la IEE. 
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de una congregación, anterior a la obra metodista, que en 1875 contaba ya con una 
asamblea de Hermanos de cuarenta miembros. 
La asamblea de Hermanos establecida en 1898 en la calle Los Olmos, 18 de Mallorca, 
era el domicilio particular de Antoni Agustín, su principal impulsor. Dos años antes 
había conocido en la Isla a uno de los difusores del Evangelio de los Hermanos venido 
de Inglaterra, Mr. Lowe. Agustín viajaba con frecuencia a Barcelona y allí contacta con 
el vinatero mallorquín Gabriel Alberti, con quien promoverá la obra en Cataluña y el 
País valenciano. Agustín construirá en 1903 un mausoleo en el cementerio civil para 
poder enterrar a los protestantes de las diferentes denominaciones evangélicas con las 
que tiene buena relación desde su asamblea de Hermanos. A. Agustín ejercía la 
profesión de homeópata, especialidad que también practicaban Batolomé Alou y 
Miquel Pascual Morey, que trabajaban con pacientes también católicos, sin cuestionar 
su religión. 
 
4.1.3 La Iglesia en Cap de Pera (Mallorca) 
 
El primer templo construido expresamente para cultos se inaugura en 1863 en Mallorca, 
en Sa Pobla, como capilla anglicana, en la casa de John Frederick Latrobe Batteman. 
Latrobe era ingeniero inglés con importantes éxitos en ingeniería, responsable de la 
desecación de la laguna y fue el arquitecto de una modernización del abastecimiento 
de agua en Reino Unido. A su lado también estará el ingeniero William Greene, que 
trabajará en Mallorca durante un año en labores de evangelización ayudado por Nicolás 
Alonso Marselau, antiguo seminarista en Granada y barbero en Gibraltar que fue uno 
de los fundadores de la Internacional en España.  Al mismo tiempo William Wallis, Vice 
Cónsul, viaja a Ibiza con la Biblia bajo el brazo, no dejará de tener dificultades en su 
labor evangelística, aun cuando tuviesen el apoyo en Palma de los republicanos y 
progresistas que proclamaban la libertad de cultos. Sin embargo, La Unidad Católica 
recogería firmas en Baleares por una unión católica en España, mientras el periódico El 
Iris del Pueblo promovía la libertad religiosa. Por un tiempo el estallido de libertades 
favorecería en 1869 el que William Greene pudiese abrir una librería evangélica en la 
plaza de Cort de Palma, en un barracón frente al Ayuntamiento, que poco tiempo 
después destrozarían jóvenes integristas católicos. El material de propaganda y 
literatura evangélica deberá ser trasladado a casa del grabador Juan Anckermman, en 
la calle Costa de la Pols, donde permanecerá al margen de agresiones. 
 La SBBE promoverá la difusión de la Biblia, en Baleares, a través de colportores, entre 
los que destacarán J. Rodríguez, A. Barrio, Francisco Ibáñez, Joaquín Calatayud, Manuel 
Jiménez Jordán y José Ríos. En Ibiza, los colportores venderán un importante número 
de biblias y nuevos testamentos, pero no llegarán a consolidar, todavía, ningún grupo. 
El avance evidente del protestantismo preocupará, cada vez más, las autoridades 
católicas, tanto las civiles como las eclesiásticas. 



Comunidad de Baleares: Mallorca 

136 
 

En Capdepera, por las fiestas de Navidad ya se formará el primer núcleo de la futura 
comunidad metodista. Dirigida por Bartolomeu Alou, con toda la energía juvenil de sus 
22 años y el convencimiento entusiasta de quien acaba de descubrir la verdad de la 

nueva fe, los primeros creyentes habrá que buscarlos 
entre el círculo más cercano de familiares y amigos. 
Dice Carod Rovira: “El protestantismo tiene, en todas 
partes, ciudades o regiones enteras que, debido al 
arraigo social de esta confesión religiosa, han acabado 
convirtiéndose en todo un referente geográfico de fe, 
como sinónimo de lugar-castillo, en el interior del cual 
la religión reformada ha encontrado el refugio 
adecuado. Sin menospreciar la importancia real de 
muchos de estos casos, es cierto que, en ocasiones, se 
ha otorgado a algunos municipios un peso específico 
superior al que en realidad tenían y un porcentaje 
destacado, pero, sin embargo, minoritario de 
ciudadanos protestantes, ha acabado adquiriendo 

una significación de casi presencia hegemónica. Sea como sea, lugares como Marín 
(Galicia) Besullo, Pradejón o Villaescusa (España), la región de Cévennes o el pueblo de 
Chambon-sur-Lignon (Francia) o en nuestro país, La Escalera, Terraza, Turís o Elche, son 
un buen ejemplo. Y, obviamente, Capdepera”. A pesar de tener todos elementos 
represores católicos en contra, a la muerte de Tudirí en 1888, el avance espectacular 
del protestantismo era bien visible. Por esta causa las circulares de Cervera 
recomiendan e incitan a recoger los libros y escritos protestantes, como en tiempos de 
la Inquisición del XVI. 
Esta congregación de Capdepera tiene el privilegio de estar bien estudiada49 y haber 
tenido un ciclo de Conferencias en el 75 Aniversario de la muerte de Bartholomew Alou, 
“Capdepera y Alou” La historia de una disidencia”, sobre el Metodismo calvinista en 
Capdepera. La variedad de autores y el prólogo de Joseph Lluis Carod Rovira hacen que 
la monografía refleje la más próxima realidad al hecho histórico de una congregación 
tan destacada como la de Capdepera y un hombre singular como Bartholomew Alou. 
También recurriremos a las Conferencias de Director de la Cátedra sobre Diversidad 
Social de la Universidad Pompeu Fabra, Josep Lluis Carod Rovira, que las ha publicado. 
Capdepera pertenece a esos pueblos que lograron hacer que el protestantismo fuese 
predominante, como lo fueron Besullo en Asturias, Toral de los Guzmanes en León, 
Villaescusa en Zamora o Marín en Galicia por citar unos cuantos. Este pueblo costero 

                                                           
49         El protestantismo en Mallorca. Luis Alemany Vich. En Historia de Mallorca coordinada 
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de Capdepera, como el de Besullo enclavado en la alta montaña asturiana, representan 
no solo la disidencia religiosa sino el poder transformador del protestantismo español 
cuando este lo dejan arraigar. La maquinaria represora del catolicismo empezaría más 
tarde cuando los frutos de una congregación bien formada ya eran bien visibles. “A los 
ochos años de la fundación de la iglesia gabellina, -dice Carot Rovira- la prensa 
protestante de la época recoge que, en verano de 1886, en Capdepera hay tres puntos 
abiertos de actividad evangélica: en la calle de San Pedro, con capilla evangélica y 
escuelas de niños y niñas; en la calle de Palma, donde tienen lugar reuniones de 
evangelización cada jueves, sábados y domingos y, finalmente, en la calle del Pozo, local 
activo sábados y domingos” 
Bartholomew Alou y Pons nació en Palma de Mallorca en 1855, siendo el líder del 
protestantismo mallorquín y contemporáneo de John Hood y Pons, nacido en Mahón, 

fundador de una saga familiar de pastores y figuras destacadas del protestantismo 
Metodista, padre de Joseph Berger, John y Samuel y abuelo de Alfred y Humbert. Sus 
padres eran Juan Alou y Magdalena Pons, el uno de Felanitx y ella nacida en Lloseta. Se 
fueron a vivir a Capdepera en 1862. Se instalan en la casa nº 20 donde había un horno 
de pan y posteriormente trabajarán de panaderos toda la familia siendo llamado 
Bartolomé Alou como el maestro Panadero. B. Alou debió de ir a la escuela de los seis 
a los doce años con el maestro Toni Ferrer (Cofeta) en un ambiente liberal. Esto 
propiciaría que, a la llegada de la Primera República, Alou, en 1873, participara 
activamente en política. Sobre el año de 1876, B. Alou se fue a vivir y trabajar en Palma. 
Quería ser médico y en Capdepera no encontraba forma de hacerlo. 
En 1878 se convierte al metodismo y comienza a estudiar libros y opúsculo evangélicos. 
En Navidad reúne a la familia y les explica su conversión y manifiesta su fe en Cristo. 
Alou mantiene aquel grupo de amigos y a la llegada de Guillermo Brown, el 3 de marzo 
de 1879 se hace el primer culto en Capdepera. Hasta 1888 el número de convertidos 
va creciendo de manera que es necesaria otra capilla, pero en este año tendrá que 
cerrarse como iglesia al haber disminuido el número en un 50% y convertirse en escuela 
y local de evangelización. La organización metodista tenía cuidado del adoctrinamiento 
y estaba encargada la enseñanza a jóvenes como Bartolomé Alou (25 años), Serafín 
Nebot (26 años), Antonio Sanxo (17 años) y María Alou (20 años). Esta enseñanza 
también tenía una actitud paternalista y a veces no respetaba el terreno personal e 
íntimo. Las reuniones de clase tenían lugar en la capilla de la calle san Pedro (Vila Nova), 
en el número 10 de la calle de la Ciudad y en la casa número 5 de la calle la Paz (Vila 
Roja). Gran parte de las entradas económicas se hacán por medio de colectas en las 
clases. 
Aunque la congregación y la escuela metodista casi formaban una identidad al ser 
Bartolomé Alou pastor y maestro, es necesario precisar los detalles de la enseñanza 
metodista, aunque todo el protestantismo se ocupó de este aspecto social y cultural. 
La enseñanza, la sanidad y el trabajo misionero protestante hacen la aparición en unos 
momentos en que se activan de nuevo las desaparecidas órdenes religiosas como 
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franciscanos y teatinos. Esto creará un ambiente educativo mayor, aunque en 
ocasiones solo fuese solo un activismo apologético por parte del catolicismo. En 
Capdepera los franciscanos se establecerán en 1888, así como otras órdenes y con el 
claro propósito de atacar la comunidad evangélica metodista. Hay testimonios de que 
los monjes cuando pasaban delante del edificio de la Escuela Metodista, cantaban 
insultando a los protestantes. “Protestants de la punyeta /sempre volen comandar/el 
dimoni els se’n durà/embolicats dins una senalleta.” 
El clima de tensión se hará más irrespirable con la llegada de los Padres ligorianos (de 
Alfonso María de Ligorio) que abren su escuela el mismo año que cierra la Escuela 
Metodista y en el mismo lugar donde estaba previsto la edificación de las Escuelas 
Metodistas. Es en el año 1896 cuando se cierra la escuela y la iglesia metodista, aunque 
los cultos siguieron realizándose clandestinamente sin interrupción. Pasado este año la 
escuela vuelve a abrirse, en un ambiente más liberal y sobre todo con el pueblo 
buscando una buena educación para sus hijos. En Capdepera las escuelas se repartían 
entre las monjas con una escuela de niñas, las escuelas municipales de niños y niñas, la 
escuela de niños de las “Hermanos”, la Escuela Metodista de niños y niñas, y de adultos 
cuyas clases se impartían en el local de los “Hermanos”, además de las numerosas 
clases particulares de los metodistas. Permanecerán estas escuelas hasta 1936 cuando 
se inicia la Guerra Civil española y no se abrirá nunca más. 
Las características de la educación de estas escuelas metodistas en Capdepera no son 
muy conocidas. Se sabe que Alou usaba textos para las clases y donde se hacía patente 
la importancia de la lectura. Era conocida La Cartilla Ilustrada, para la enseñanza de las 
primeras letras o Granos de Oro que era un libro más de lectura. También tenía una 
biblioteca donde se podían leer temas diversos. Como elemento innovador estaría la 
gimnasia que se impartía al final de las clases para quienes quisiesen prolongar el 
ejercicio. Sobre todo, destaca que en esta escuela no había castigos corporales, lo cual 
era una excepción en la enseñanza en el resto del pueblo, y el cariño hacia todos los 
niños. Sin embargo, podríamos decir que todas estas innovaciones estaban 
enmarcadas dentro de una enseñanza tradicional50. 
Los incidentes represivos se multiplican – dirá Carod Rovira-: Artà, Campos, Capdepera, 
Inca, Pollença, san Juan, Valldemossa, en cualquier lugar donde la presencia 
protestante hace algún paso adelante o, simplemente, se hace conocer, topa de 
inmediato con una reacción airada del integrismo católico. En 1889, en Pollença, es 
negada sepultura al panadero José Bonnín y Bonnín, por el hecho de pertenecer a la 
iglesia metodista y, en Capdepera, integristas católicos provocan incidentes con motivo 
de la inauguración de las escuelas nocturnas protestantes. El año siguiente, el 
matrimonio de la alemana Clara Hammerl, protestante luterana, con el mallorquín 
Guillem Cifre de Colonya, alimenta las críticas de los sectores integristas de Pollença 
contra las iniciativas sociales y educativas del marido, de carácter laico, acusándolas de 

                                                           
50        L’escola metodista de Capdepera. Caterina M. Amengual Florit y Antonia Ballester 
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protestantes, en particular la escuela donde hará de maestra Hammerl, la cual 
promoverá la enseñanza de las lenguas vivas, práctica habitual en todas las escuelas 
auspiciadas por los protestantes, pero también en publicaciones suyas”. 
Los relatos de atropellos y denuncias llenarían por si solos libros enteros, pero es 
necesario citar en este caso que en 1891 un cortejo fúnebre de la fallecida Catalina 
Ferrer Verger, fue denunciado al Obispo de Mallorca por el vicario Gabriel Artigues, por 
el simple hecho de pasar por la calle el cortejo fúnebre. Ya había tenido trabas para 
autorizar su enterramiento por la autoridad civil y religiosa y ahora volvería a tener 
consecuencias su sepultura, por haber presidido la comitiva los pastores Bartolomeu 
Alou y J. Castillo. No tardaría en ser denunciado Alou al Gobernador civil por el obispo 
de Mallorca en 1892 por no inclinarse o quitarse el sombrero ante el viático y que ya 
unos años antes le había multado con veinte pesetas en el barrio de la Vileta por el 
mismo hecho. 
En Capdepera se funda Esfuerzo Cristiano en diciembre de 1905 y en 1909 ya cuenta 
con 25 jóvenes miembros. Amadeu Alou, pintará el pendón para acudir a la convención 
de Barcelona del Esfuerzo Cristiano, en 1909. En vida de Alou, siempre existió una 
presencia gabellina del Esfuerzo Cristiano, más o menos organizada. El secretario de la 
entidad sigue siendo Amadeu Alou, con la misma dirección, mientras que el maestro 
Rafael Miguel Preto, domiciliado en la calle Cotoner, 24, en el barrio de Santa Catalina, 
es el responsable en la localidad de Capdepera como otro grupo existente en la isla, el 
cual cuenta con 14 miembros activos, 6 de honorarios y 4 de simpatizantes. 
Un año después, el secretario de la entidad es Bartolomé Bibiloni, con domicilio en la 
calle de San Pedro, 8, con 18 jóvenes como socios activos y 1 de honorario, mientras 
que la sección infantil es integrada por 12 niños como miembros activos y 1 de 
honorario. La primera Guerra Mundial afectó a los miembros de la comunidad 
metodista, como al grupo de jóvenes de Capdepera que hacían excursiones a las playas 
más cercanas y las suspendieron en 1915. Según Carod Rovira: 
 “la guerra afectó también, dramáticamente, la comunidad metodista y protestante en 
general, por lo que Franklyn G. Smith perdió dos hijos en el campo de batalla, primero el hijo 
segundo, Douglas, en el frente occidental y después el mayor, con una diferencia de siete 
meses. El joven teniente italiano Luigi Awersari, miembro de la iglesia presbiteriana de San 
Pablo, la más antigua de las iglesias protestantes de Barcelona, murió también en ese conflicto 
y Alexander L. Empaytaz, pastor suizo en la capital catalana durante casi cuatro décadas, 
perderá su nieto Douglas, en un ataque cerca de Ypres (Flandes), donde se empleará por 
primera vez el gas mostassa. La guerra se llevará también el joven Guido Héctor Agostini, de la 
legión extranjera francesa, hijo de Luigi Agostini, vicecónsul estadounidense en Tarragona y 
promotor activo del protestantismo en esta ciudad ya Reus. 

 Allí, sin embargo, donde el eco de los combates afectaba la cotidianidad y donde más 
consecuencias negativas tuvo la deflagración fue, lógicamente, en Cataluña Norte, el único 
territorio catalán que había entrado en el conflicto. Un personaje autóctono tan destacado en 
el pequeño universo protestante rosellonés como el infatigable colportor José Cortés, de 
Argelès, perdió la vida y también el evangelista Pablo Landas, de San Lorenzo de la Salanca, en 
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el Rosellón, siendo su viuda, Évodie Espaze, la que asumió con decisión la dirección de la 
comunidad local. El pastor de Perpiñán, C. Leenhardt, padre de seis hijos, fue, finalmente, 
desmovilizado y volvió a la capital rosellonesa, después de haber hecho de capellán militar y 
enfermero en aquella guerra que empezó siendo europea y acabó como primera guerra mun-
dial.68 El estallido de la guerra y la movilización de la población masculina en edad militar había 
obligado al pastor Rivales, de Collioure, a hacerse cargo del mantenimiento del culto 

protestante en Perpiñán.” 
 En Capdepera, la vida de 
iglesia giraba en torno al 
liderazgo indiscutible de 
Bartolomeu Alou. De 
personalidad fuerte y 
aspecto rabínico, trasmitía 
una cierta dureza, Alou fue 
el primer y único pastor de 
Capdepera desde la 
fundación de la iglesia en 
1878 hasta su muerte en 
1938, fue también su 
predicador habitual. 
En 1922 Alou recibe el 
doloroso impacto por la 

muerte de dos personas queridas la del predicador y maestro que durante años se 
había hecho cargo de la iglesia en Palma y la muerte de su esposa. Isabel Oleo y Chequía 
murió el 22 de mayo a los 77 años de edad, diez años mayor que él y que había sido 
una gran maestra y ayuda idónea de Alou. La escuela de niñas se quedaba sin maestra 
con esta muerte. “Al año siguiente, sin embargo, Alou se vuelve a casar, en segundas 
nupcias, con una gabellina quince años más joven que él, la también metodista 
Francisca Bibiloni y Rigo, viuda de Serafín Nebot, finado en octubre de 1910 y que había 
sido uno de los convencidos de la primera hora y comprometido evangelizador por 
diferentes lugares de la isla, en el matrimonio del cual el maestro Panadero había 
tenido un cierto papel decisivo. Alou tiene en esos momentos 68 años y su nueva 
esposa 53. El destino los reservará quince años de vida conjunta” –dice Carod Rovira. - 
Las Baleares viven momentos de avivamiento con la llegada en 1924 de Samuel H. G. 
Saunders quien confirma a Josep Capó como su nuevo ayudante. Sin embargo, no 
dejará de seguir habiendo actos inquisitoriales como la quema en Soller, en la puerta 
de la parroquia, de ocho sacos de libros quemados en plena campaña de evangelización 
por los colportores, hecho que no dejo indiferente a la prensa que condenó la quema 
en escritos de Gabriel Alomar. Por 1927 Saunders visita Palma y Capdepera, año en que 
muere a los 58 años Juan Bibiloni, antiguo monje, un convertido de Alou que había 
retornado del Alto Aragón a las Baleares en 1920. Los años de 1930 y la proclamación 
de la segunda República son los años de más libertad y crecimiento protestante. Una 
muestra, podía ser la asistencia de la iglesia metodista de Capdepera, por primera vez 
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y como institución oficialmente invitada, en un acto eminentemente político, cargado 
de significación: el derribo del muro divisorio entre cementerio católico y cementerio 
civil que se realiza en 1932. Es el mismo año de una concentración de 2.365 alumnos, 
donde Capdepera es la séptima por número de inscritos. El 19 de marzo, con motivo 
del 53º aniversario de la fundación de la iglesia local, cerca de 200 personas asisten al 
acto conmemorativo en el que habla Bartolomé Alou y durante el cual tendrá lugar un 
concierto de la banda de música gabellina.  El 6 de enero de 1933, una nueva 
colaboración de la misma banda actuará para los metodistas, con motivo de la fiesta 
infantil organizada por la iglesia, con ejercicios gimnásticos, recitación de poemas 
relativos al nacimiento de Jesús, parlamentos de Bartomeu Alou y Miquel Sierra, 
secretario del Esfuerzo Cristiano, ante 300 asistentes. 
El nuevo superintendente metodista, José Capó, en 1933 hará un culto de comunión en 
Capdepera, el domingo 26 febrero, con motivo de su visita a las iglesias de la isla. Por 
este tiempo la hermosa capilla de Capdepera, con capacidad para 200 personas, ya se 
ve muy concurrida en el verano, debido a la presencia numerosa de turistas extranjeros. 
Con la Guerra civil los protestantes mallorquines sufrirán más de lo que ya habían 
sufrido en el pasado, con el fusilamiento de Miquel Sierra y Sancho y el consejo de 
guerra a Miquel Pascual. 
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4.2 MENORCA 
 
4.2.1 La iglesia evangélica en Mahón. 
 
Aunque ya por 1863 John Frederick Latrobe Bateman, ingeniero inglés, impulsor de la 
desecación de la Albufera de Mallorca, abre una capilla anglicana en su domicilio de Sa 
Pobla, Mallorca, es bien conocido que el primer templo en todo el Estado español fue 
el de la Sociedad Evangélica Libre de Mahón abierto al público el 8 de noviembre de 
1868. Sin embargo, desde principios del siglo XIX, la actividad evangelizadora había sido 
activa. Ya en 1812 habían salido a la obra colportores y el triunfo del liberalismo en 
España por 1833-34, hizo que recorriesen regularmente Menorca distribuyendo las 
Escrituras. Según Vilar, hacían provisión de literatura en Mahón, puerto frecuentado 
por buques británicos. Pero también dice este autor que la larga presencia inglesa en 
la isla y habituados a otras confesiones religiosas, en este ambiente liberal, creaban un 
ambiente más propicio para la divulgación del Evangelio. En Menorca se encontraron 
ejemplares de la Biblia y Nuevo Testamento de la Sociedad Bíblica de Londres, folletos 
y la revista El Alba. Mahón era la residencia del cónsul británico en Baleares que en 
1862 recae en nombramiento por el gobierno español en la persona de Mr. James 
Cusidene. Este cónsul favorecería todo lo posible la entrada de literatura evangélica. 
También los franceses estuvieron implicados en la evangelización en las Baleares como 
es el caso de Horace Monod que desde 1860 se había dedicado al trabajo de 
evangelización en Menorca. Es por este tiempo que el ingeniero inglés Greene había 
promovido una campaña de evangelización en Alcudia, Pollensa, Soller y también en 
Menorca con folletos, libros y hojas volantes. Por 1869 apareció el Catecismo metodista, 
en catalán, reeditado en 1873 y muy leído por los protestantes baleares. Pero es 
reconocida en Mahón la figura de Francisco Tudurí de la Torre, de familia de 
constructores de naves y cónsul de Venezuela, quien fundó la sociedad evangélica, en 
Mahón el 10 de septiembre de 1868, abriendo una capilla evangélica en la calle Gracia, 
73, primer templo protestante en toda España. Abrió también una escuela, con una 
subvención del cónsul norteamericano Robinson y la ayuda de su esposa, Teresa Petrus, 
hija de un diputado progresista en Menorca. En estas tareas educativas contaban 
también con la ayuda de J. Hernández, profesor evangélico en Argel. 
Juan B. Vilar conecta este hecho con Miguel Trigo que en 1868 dedicaría a Tudurí un 
ejemplar de la Biblia en Orán. Esta vinculación de los protestantes españoles y los de 
Argelia persistió por largo tiempo ya que muchos eran también de origen balear. Tudurí, 
al apóstol de Mahón, también estaba en contacto con Greene, habiéndose 
entrevistado en varias ocasiones, aunque Greene permaneciese más tiempo en 
Mallorca por su trabajo de ingeniero especializado en desecación de aguas como la 
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Albufera de Alcudia mallorquina. También es de reconocer el gran trabajo informativo 
a la Sociedad Metodista del Rev. G. Alton misionero en Gibraltar por 1868 en respuesta 
a una solicitud suya. Entonces ya había sido enviado a Granada como Agente, el 
sombrerero Alhama, buen hombre y metodista, con instrucciones para trabajar entre 
sus amigos mientras podía seguir con la propia profesión de sombrerero. Alhama 
recomendaba la formación cuidadosa de un número de Agentes o colportores para 
luego ser enviados a España en el momento más oportuno. Sin embargo, el Comité 
consideró más costosa esta operación que formar a los españoles y equiparlos para el 
ministerio de evangelización y distribución de literatura. Así se formaron y fueron 
enviados a trabajar en Barcelona y en las Islas Baleares donde tenían un buen recuerdo 
de los británicos. 
La respuesta de la gente en las islas fue muy alentadora, apareciendo un buen espíritu 
religioso, aunque no tardase en llegar la violenta persecución religiosa que buscaba por 
todos los medios la erradicación del protestantismo. 
Los protestantes de Mahón habían denunciado al Subgobernador por haber cerrado las 
Escuelas Evangélicas y haber prohibido que se acompañase al cementerio el cadáver 
de un protestante. Resulta significativo que el Gobierno mandó instruir expediente en 
averiguación de lo ocurrido, “resultando que el día 19 de agosto, el Subgobernador, en 
vista de las quejas de algunos vecinos mandó un inspector con orden de que invitase a 
los directores de las Escuelas evangélicas D. Francisco Tudurí de la Torre y Mr. William 
Thomas Brown, que moderasen los cantos que día y noche entonaban los niños que 
concurrían a aquellas pues molestaban a los Teatinos”. 
Este asunto de los “Teatinos” (jesuitas) parecía ser la causa de la denuncia y al mismo 
tiempo se aprovechaba para denunciar el acompañamiento del cadáver al cementerio, 
pues “Tudurí y otros acompañaron el cadáver de un protestante, sin que nadie lo 
impidiese. En la noche del 29 de agosto, al entrar el Subgobernador en la escuela 
metodista de la calle de Santa Ana, con objeto de ordenar que moderasen el vocerío 
que dentro de aquella había, se encontró con que en dicho edificio se hallaban más de 
ochenta personas, lo que constituía una reunión no autorizada. En vista de esto, el 
Gobierno aprobó la conducta de la citada autoridad”. 
Como ocurría en toda España también en las Baleares se reconocía por parte católica 
que, en vista del éxito protestante tanto en la enseñanza como en la extensión de las 
congregaciones, el catolicismo español se afanó en contrarrestar su siembra. “La 
postura antiprotestante se erigió en común denominador de la conducta de los fieles 
de la época, grupos muy compactos y personalidades de primer orden no se resignaron 
a considerar como irreversible la tolerancia religiosa sancionada por la Constitución de 
1876”51 

                                                           
51         El moviment catòlic a Mallorca. Pere Fullana Puigserver, L'Abadia de Montserrat 1994 
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No nos importa, para ir reconstruyendo la historia del protestantismo español, el 
aportar documentos originales, como puede ser esta carta de información del Obispo 
de Menorca a Menéndez Pelayo fechada el 19 de abril de 1881 

 Apuntes sobre la propaganda protestante en la isla y Diócesis de Menorca. 
 En el mes de octubre de 1868 Mr. Greene, Director que era de las obras de desecación de 

la Albufera de Alcudia en Mallorca, fue el primer ministro protestante que se atrevió a 
predicar la nefanda doctrina en la ciudad de Mahón. Alióse con el renegado infeliz Fc.º 
Tudurí, Cónsul de Venezuela, conocido por masón de los más condecorados, con Mr. 
Robinson, que era entonces Cónsul de los Estados Unidos, casado con la Teresa Petrus hija 
de un diputado progresista de Mahón y protestante de las más fanáticas; y con algunos 
masones fundaron un Comité que llamaron «Comité de sociedad evangélica libre de Mahon»; 
establecieron una Capilla en la casa del desgraciado Tudurí, y allí durante las veladas 
predicaba el Ministro Greene (escrito por el obispo “Grin”). Como iba precedido de gran 
fama de sabio, fueron muchos en un principio los que acudían por curiosidad a oírle, hasta 
que temiendo el peligro tres sacerdotes se resolvieron a provocar una discusión pública, en 
la cual quedó como no podía menos muy mal parado el Ministro protestante. Avergonzado 
de la derrota se salió de la isla al poco tiempo, quedando al frente de la propaganda el 
renegado Tudurí, quien vendido al oro extranjero se dedicó exclusivamente a hacer escuela 
y predicar la mala doctrina. Fundó dos ó tres escuelas, y publicaba un periódico que con el 
título de «Boletín Balear» era el órgano de la Sociedad evangélica libre. (Aquí añade obispo 
las clásicas patrañas y argucias, que tantos hemos experimentado por parte de los clérigos 
católicos una vez convertidos) 

 Autorizó también algunos (pocos) matrimonios, regaló infinidad de Biblias, y distribuyó 
mucho dinero para sostener la asistencia a las escuelas y al culto. Varios fueron los 
forasteros que vinieron a ayudarle, algunos catalanes y otros de distintos puntos, uno de 
ellos el célebre P. Cabrera (el P. escolapio de Sevilla) que estuvo en Mahón poco tiempo, 
porque riñó luego con Tudurí. A más de haber fundado escuelas en Mahón, las instaló 
también en Villacarlos, donde llegó a tener algunos discípulos, gracias a la cooperación de 
Teresa Petrus, que habitaba mucho en dicho pueblo. En el de San Luis lo intentaron 
igualmente, no habiendo podido conseguir un solo prosélito; antes bien tuvieron que 
abandonar repentinamente, pues que de no haberlo hecho se exponían a recibir lecciones 
no muy agradables. En Alayor fueron siempre despreciados los propagandistas 
protestantes, y lo mismo les sucedió en Ferrerias y otros pueblos de la isla. En Mercadal 
llegaron a instalar una escuela, que acabó por quedarse el maestro solo. 

 Para contrarrestar tan impía propaganda en Mahón se resolvieron algunos celosos 
sacerdotes a fundar con sus propios recursos una escuela católica gratuita, la que, en 
verdad hacia suma falta en Mahón, a causa de que el Ayuntamiento tenía muy descuidado 
el ramo de la enseñanza. Se abrió al público dicha escuela la noche del 3 de enero de 1870, 
y en aquella misma noche quedaron matriculados 130 alumnos pobres, en su mayor parte 
procedentes de las escuelas protestantes; a los pocos días era[n] ya 180 los concurrentes, 
llegando luego a la cifra de 300, cuya escuela católica aún subsiste bajo la advocación del 
Sagrado Corazón de Jesús. 
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 Además de Tudurí, hizo también propaganda protestante, bajo el título de evangélica, Mr. 
Binion52, que era al parecer más temible que aquel, cuanto que tenía fama de sabio y 
erudito en las lenguas orientales. Pero completamente desengañado a la vista de la 
ineficacia de sus esfuerzos y esterilidad de sus predicaciones, al poco tiempo tuvo que 
abandonar la isla por no haber conseguido resultado alguno. 

 Mr. Brown metodista inglés estableció escuelas en Mahon y Villacarlos, y una capilla en 
cada una de dichas poblaciones, habiendo escogido al efecto los barrios extremos para 
engañar a los pobres; pero nunca logró hacer grandes conquistas. 

 Todo este infernal movimiento empezó a decaer apenas recién llegado a esta Diócesis el 
actual Prelado de la misma, el Excmo. é Ilmo. Dr. D. Manuel Mercader y Arroyo, y gracias 
a su celo verdaderamente apostólico, se ha conseguido la cuasi total extinción de tan mala 
semilla, no quedando ya hoy más que unos pocos restos de sus cortas conquistas primitivas, 
que se reducen a unos pocos asalariados y algunos forasteros, (desperdicios de otros países) 
de los que se han establecido en la isla con motivo de las obras públicas que se están 
llevando á cabo. 

 Al infatigable Sr. Mercader estaba reservada la gloria de dar el golpe mortal a la 
propaganda protestante, y se lo dio ya desde luego circulando al clero convenientes y muy 
oportunas disposiciones y publicando edictos pastorales á sus diocesanos; hasta que 
después acabó por producir la agonía de la secta en esta Diócesis, fundando escuelas 
católicas en los barrios más apartados de las referidas poblaciones de Mahón y Villacarlos, 
y creando el instituto de las Hermanas de la Caridad, Terciarias del Carmen, bajo cuya 
dirección está sosteniendo algunas escuelas de párvulos, muchos de los cuales habían 
frecuentado las escuelas protestantes, y estableciendo así mismo una residencia de  PP. 
Jesuitas, cuya predicación apoyada en la santidad de vida de estos sacerdotes, ha sido 
siempre el gran martillo de las herejías. En la parte occidental de la isla, cuya población más 
importante es Ciudadela, la capital eclesiástica, se han presentado en distintas ocasiones 
varios de dichos ministros protestantes, y nada absolutamente han conseguido. A los 
pocos días de la revolución del 68 vino uno de ellos, y habiéndose oído de sus labios ciertas 
blasfemias contra la pureza de la Sma. Virgen, escandalizados los ciudadanos le 
despreciaron por completo. Mr. Binion y Mr. Brown estuvieron también en Ciudadela, y 
durante su permanencia en esta ciudad, ni una persona quiso jamás acercarse á ellos. 

 Últimamente Tudurí, en el mes de Agosto de 1877, aprovechando la ocasión de hallarse 
fuera de esta ciudad el Excmo. Prelado, se presentó, y como no era conocido, después de 
haber alquilado por algunos meses una casa por medio de una tercera persona y 
sorprendiendo al dueño de aquella, trató de seducir a la gente pobre enseñando unos 
panoramas; y bastó el que algunos celosos sacerdotes dieran la voz de alerta al pueblo, 
recordándole el ne conmisceamini cum illis de S. Pablo, para retraerse unos, y otros para 
ridiculizar al farsante Tudurí, quien fue despedido de la casa, sin haber encontrado quien le 
alquilara otra, ni quien le vendiera terreno para edificarse una, como se había propuesto”. 

                                                           
52         Se refiere a Samuel Binión, de nacionalidad suiza y origen judío. 
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Esta carta informativa, 
Menéndez Pelayo la 
resume en su Historia 
de los heterodoxos 
españoles, en ocho o 
diez líneas, omitiendo 
toda la infamia 
vertida por el obispo 
Manuel Mercader 
Arroyo, que hasta 
para Pelayo era 
insultante. 
Con la aparición en el 
año 1860 de la logia 
“Els Amics de la 
Humanitat” de 
Mahón, se inició una 

brillante época para la masonería menorquina, tanto por el número de logias que se 
fundaron como por el número de masones que se afiliaron. Había sido fundada por 
Francesc Tudurí de la Torre, personaje menorquín de la vida política y religiosa de 
Mahón de finales del siglo XIX. En 1888, moría en Barcelona el menorquín, Tudurí, quien 
veinte años antes había fundado la Sociedad Evangélica Libre de Mahón y había abierto 
la primera iglesia protestante de los Países Catalanes y de España. 
A los tres años de la creación de la iglesia metodista barcelonesa, en 1874 William T. 
Brown funda, oficialmente, la Iglesia Metodista Menorquina, en Es Castell y se 
establece en el domicilio particular del matrimonio Thompson, en la calle de Stuart, 2. 
Pedro Pons es nombrado predicador y José Baylina pastor de Maó y Es Castell.  En 1876, 
el suizo August Binion, judío de raza, profesor de lenguas orientales, llega a Menorca 
para ayudar W. Brown en su labor educativa a las escuelas, donde también comenzarán 
a “trabajar” los católicos con el presbítero Francisco Cardona Orfila y Ambrosi Carabén 
en el Colegio de San Luis Gonzaga. En este momento, hay en la isla tres iglesias 
metodistas: en Castell con 45 miembros, la de la calle San Fernando, 14, la de Mahón, 
con 34 integrantes y la de calle Santa Victoria, en el barrio de Vilanova, con 14. En total, 
97 miembros regulares de la Iglesia y 222 niños asistentes a las cuatro escuelas de la 
isla: dos en Es Castell, una en Mahón y otra en Vilanova. 
En su libro “Recollections of my Life” Wiliam Harris Rule, misionero metodista pionero 
en la Obra en España por 1835, no dejaría de hacer visitas a sus correligionarios. Había 
llegado en el vapor Puerto de Mahón que transportaba cerdos. Una de las primeras 
personas que llegó a su vapor fue Brown, responsable metodista en España de la Misión 
de Londres. Narra Rule que Brown y don Ángel Herreros de Mora se habían conocido 
en los muelles del Támesis cuando Brown predicaba a los marineros españoles y antes 
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de que Herreros de Mora se fuese a Portugal. En Menorca, Rule escuchó predicar al 
maestro de una de las escuelas, José Victori, casado y con dos hijos. Lo describe como 
un hombre convertido, con un discurso serio, claro y fiel en relación con el 
arrepentimiento, pero de lectura cansina y aburrida, oración pesada y un canto que no 
podía ser más desagradable. Rule también estuvo en la selección de los candidatos a 
ministros nativos de la iglesia metodista en España. Eran Esteban Cirera Roca53, Pedro 
Pons y José Victori, que aprobaron el examen y de los que Brown testificó de su buen 
carácter y conducta cristiana. 
El 27 de noviembre de 1876 Rule visitó la congregación de Villa Carlos, la mayor de las 
cuatro iglesias que hay en Menorca. Se encontraba en un buen ambiente, limpio y 
equipado, con una asistencia muy buena, pero con cultos muy desordenados para el 
gusto de Rule. Al día siguiente llegó Rule al Puerto de Mahón con el señor Brown y 
hablaron con el Subgobernador Don. Antonio Castañair una persona bien conocida por 
Brown. Las prohibiciones de don Antonio llegaron a conmocionar Inglaterra y llegaron 
al Tribunal de Madrid. Sin embargo, pudieron hablar sosegadamente y les dio garantías 
de que mientras la iglesia y las escuelas se mantuvieran aparte para respetar la ley, 
todo iría bien. 
 
4.2.2 La Iglesia Evangélica de Menorca 
 
Dice Menéndez Pelayo que “en la isla de Menorca, comenzó a predicar un Mr. Grin, 
director de las obras de la Albufera de la Alcudia, de concierto con Mr. Robinson, cónsul 
de los Estados Unidos, y con un tal Tuduri, cónsul de Venezuela, francmasón de los más 
condecorados. Juntos establecieron el Comité de sociedad evangélica libre de Mahón, 
y una capilla en casa del Tuduri, donde el predicante era Mr. Grin. Al principio la 
curiosidad atrajo muchos oyentes, hasta que conocedores del peligro varios sacerdotes, 
iniciaron contra el ministro protestante una discusión pública en que hubo de quedar 
tan mal parado, que a pocos días abandonó la isla, dejando al frente de la obra 
evangélica al Tuduri, que comenzó a publicar un periódico, el Boletín Balear. 
Contemporizando con las prácticas de los isleños, no les vedaba la confesión ni el 
rosario. Los católicos crearon, enfrente de su escuela, una pública y gratuita, del 
Sagrado Corazón de Jesús, que en poco tiempo llegó a arrebatar a las escuelas 
protestantes más de ciento ochenta alumnos. Simultáneamente con el Tuduri, se 
presentaron como apóstoles, el suizo Mr. Binion, judío de raza, y el metodista Mr. 
Brown, que estableció escuelas en Mahón y Villacarlos. Hoy, gracias al celo del 
ilustrísimo Prelado de aquella diócesis, don Manuel Mercader y Arroyo, el 
protestantismo, que nunca llegó a penetrar en Ciudadela y en la parte occidental de la 

                                                           
53           Gabino Fernández cita el nacimiento de Esteban Cirera Roca (Vallromanas, Barcelona, 

1850+1925), Maestro y Evangelista en Cataluña y Baleares, relacionándolocon la 

Iglesia Metodista. 



Las primeras congregaciones en la España del siglo XIX. 

Manuel de León de la Vega. 

 

149 
 

isla, está casi muerto, y 
reducido a algunos 
forasteros y a unos 
cuantos asalariados, de 
quienes es martillo 
constante el clero 
ejemplar de aquella 
isla”. 
Recordamos estas 
palabras de Menéndez 
Pelayo porque muchos 
de estos nombres 
citados son los 
fundadores de muchas 

congregaciones posteriores. La iglesia evangélica de Es Castell inicia su actividad por 
1869 al interesarse en el Evangelio, Joana Pablo, que había recogido y leído un folleto 
titulado “Agua tibia y Agua clara”. Esta señora alquilará una casa al matrimonio John y 
Anna Thompsom en la calle Stuart, 2, donde empiezan las actividades de la futura 
iglesia de Es Castell, con un crecimiento continuado. Será por 1874, con la llegada del 
pastor metodista Brown, que esta congregación tomará esta denominación y más tarde 
pasase a la IEE. En esta reunión a la que asisten unas 30 personas se establecen los 
siguientes cargos: José Baylina como pastor de Mahón y Es Castell, Pere Pons como 
predicador, y varias personas como maestros para las clases de Mahón y Es Castell. En 
1876 la iglesia de Es Castell tenía dos escuelas para niños y una nocturna para adultos. 
Los Metodistas se retiraron de Es Castell por 1909 obligados por la falta de recursos 
económicos y la presión de la jerarquía eclesiástica. En esta fecha la señora María 
Manent, abriría su propia casa a la congregación y se solicitaría permiso para el culto y 
oración. En esta casa de Carrer del Puerto, 4 se ha mantenido el culto por dos sobrinas 
de María Manent, llamadas Ceferina y Sinesia Ripoll. El padre de ellas fue Alcalde de Es 
Castell durante trece años. 
La congregación la formaban principalmente tres familias: los Capó, Ferrer y Manent. 
Con la llegada a Menorca del pastor Samuel Capó en 1926 la obra de Es Castell y Mahón 
se reorganiza y se establece en la calle Stuart, 27, trasladándose más tarde a calle Gran, 
131 y estableciéndose en el actual templo de Gran 78. La importante labor social hace 
crecer a la comunidad de creyentes, permaneciendo la obra de la Iglesia Evangélica en 
Menorca en tres lugares de culto: Mahón, Ciutadella y Es Castell 
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4.3 IBIZA 
No resulta menos extraño el informe que hacen las autoridades eclesiásticas al Nuncio 
papal en 1930 para reducir el impacto y la situación social y religiosa del protestantismo 
en Ibiza. Dicen: 
 Diócesis de Ibiza. 

 En esta diócesis no hay protestantismo ni propaganda organizada. Si alguna cosa se sabe 
del protestantismo es por causa de algún extranjero inglés o alemán que está de paso por 
unos pocos días, sin que la gente dé importancia al hecho. De los pocos ingleses que pasan 
el invierno en la isla los más conocidos son buenos católicos, e incluso fervorosos. La 
propaganda que se hace se reduce a opúsculos y libros mandados desde Madrid a las 
librerías de Ibiza, pero apenas los libros se reciben, los destruyen. En los alrededores de 
Ibiza hay un pastor protestante nativo de un pueblo de la isla, Argel, y el año pasado siendo 
preguntado por los habitantes de este pueblo sobre su exacto estado en el cumplimiento 
de sus deberes religiosos, estos amenazaron con llamar a dicho pastor; pero bastó una 
simple indicación del ejemplar católico Don Pedro Llosas Badia, entonces Gobernador de 
las Baleares, para que no se hablase más del asunto, y se dieran medidas para que se 
guardaran bien de hablar del llamado dicho Ministro y de permitirle la entrada en la isla. 
 

Por estas fechas, es evidente que muchas cosas ya habían pasado en Ibiza, más allá de 
una propaganda con opúsculos y biblias y de un pastor protestante al que los 
habitantes de este pueblo solicitaron los servicios religiosos. Ya en 1865 Mr William 
Wallis, vicecónsul americano, se presentó con la Biblia debajo del brazo, pero sin 
mucho éxito entonces. Y según Carod Rovira54 es probable la presencia de un misionero 
extranjero, presumiblemente bautista, en la isla, gracias al cual se constituyó una 
pequeña congregación local, en Vila. Ignoramos la fecha precisa, pero sí, en cambio, 
hemos podido localizar y datar la visita de un evangelista o misionero protestante en 
Ibiza, en 1896. Se trata de la información contenida en un artículo aparecido en la 
revista protestante española El Cristiano, firmada por Aquilino Regojo55. Un atardecer 
de invierno de aquel año, el pescador José Costa y Tur, de San Antonio, después de 
haber estado cosiendo y arreglando sus redes en la playa, se volvió a su casa, dada la 
proximidad de la noche y las inclemencias del tiempo. A la entrada del pueblo, un grupo 
nutrido de bojes abucheaba un hombre, de apariencia extranjera, con los gritos 
amenazantes de "Fuera el protestante", "Muera el judío", gritos que, a pesar de su 
significado contradictorio evidente, solían ser habituales en otros lugares, como 
manera de dejar claro el carácter no católico de la persona a la que iban dirigidas las 
imprecaciones. En San Antonio, el griterío iba acompañado de pedradas contra el 
forastero, el cual, en un español correcto, se dirigía a los jóvenes sin perder la calma, 

                                                           
54         Más sobre el protestantismo en Ibiza Josep Lluís Carod-Rovira. Ibiza. Núm. 56, octubre 

2014, Instituto de Estudios Ibicencos 
55        Aquilino Regojo, misionero gaditano en la “Misión Evangélica Española de Hussein-

Dey, cerca de Árgel. 
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diciéndoles: "No os culpo a vosotros, criaturas inocentes, sino a quien les empuja a 
hacerlo". 
El pescador ibicenco, ante el incidente inesperado que le sorprendió durante el camino 
a casa, se acercó compasivo al forastero con intención de ayudarle, pidiéndole qué 
buscaba. Le respondió que un hostal donde comer un poco y poder pasar la noche. Le 
acompañó hasta dos mesones de la localidad en las que fue rechazada la presencia del 
huésped incómodo, por miedo a represalias futuras. Entonces, se dirigieron a casa del 
dueño de la barca donde el pescador trabajaba, ya que el propietario de la embarcación 
también acogía huéspedes en su casa, pero aquí también el intento fue inútil, por el 
temor del propietario de ver asaltada casa. El pescador, una vez enterado de que era 
el cura del pueblo que había organizado aquel acto de rechazo del visitante extranjero, 
movilizando los alumnos de la escuela, decidió de acogerlo en su propio domicilio 
particular, a pesar de la oposición de la mujer que, finalmente, fue a pasar la noche en 
casa de una amiga, acompañada de su hijo pequeño. 
Josep Costa hizo sentarse a la mesa el misionero protestante para que comiera lo que 
había dejado preparado su mujer y le ofreció su propia cama para que descansara. El 
misionero le predicaba el Evangelio, pero Costa tenía otras preocupaciones, inquieto 
como estaba para que su domicilio no fuera objeto de ninguna agresión. Pasó la noche 
adormilado junto a la puerta, con un revólver en la mano, el dedo en el gatillo, en 
prevención de que tuviera que defenderse de forma contundente y disuasoria. Al día 
siguiente, la situación se había normalizado y el forastero pudo volver a Villa, hacia 
donde hizo el viaje en carro”. 
Esta historia nos la sigue narrando Carod Rovira con detalle, pero podríamos resumirla 
con breves trazos. En primer lugar, que José Costa, emigraría a Argelia para buscar una 
mejor vida para su familia. Concretamente a Hussein Dey, un pueblo marinero al este 
de Argel, donde existía una misión evangélica donde se celebraban cultos y disponía de 
una escuela nocturna para adultos. José Costa se presentó en esta escuela para 
aprender a leer y escribir. La lectura como método de aprendizaje era en el Nuevo 
Testamento y esta lectura le llevaría a la iglesia, llegando a ser miembro de la iglesia, 
sostenida por la Misión Evangélica Española y un miembro muy activo “para pescar 
almas para el Salvador”. Por este tiempo, destaca en Argelia Miss Bell, mujer evangélica 
que había hecho posible una misión en el oeste de Argel por 1888. Era en el barrio de 
Bab-el-Oued, -dice Carod Rovira- habitado mayoritariamente por inmigrantes de la 
región de Alicante, entre otros lugares de lengua catalana, mayoritariamente del medio 
rural, campesinos y trabajadores manuales. Cuando Aquilino Regojo se instaló con su 
familia, entonces ya había en Argel al menos dos templos protestantes, con cultos en 
francés y él crearía la Sala Evangélica Española. Al poco tiempo, pasó a Hussein Dey, 
donde abrió también la sala evangélica correspondiente. Tanto la promotora británica 
que sufragó la misión, como el mismo Regojo y su yerno Ermengol Felipe, futuro 
misionero durante décadas en el mismo país, estaban vinculados a la denominación 
protestante conocida como Asambleas de Hermanos.” 
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Dos creyentes Costa aparecen como los primeros vinculados a las congregaciones de 
Ibiza: este José Costa y Tur convertido en Argelia de denominación de las Asambleas de 
Hermanos y otro Benjamín Costa y Bailach, conocido como Laieta, destacado entre los 
primeros protestantes ibicencos y de denominación bautista como la del misionero 
organizador de la primera congregación. Pero además la familia Laieta se extendía a su 
hermana María que vivía en la Barceloneta con sus hijos, David, Daniel y Eleazar y otro 
hermano, Rafael Costa Bailach, emigrado a Argentina, quien había traído la Biblia desde 
Argentina para su hermano Benjamín. Después de la Guerra Civil, Benjamín el Laieta 
cumplió siete años y medio de condena en las cárceles franquistas, los últimos meses 
de la que, por el hecho de negarse en redondo a asistir a misa, confesarse y comulgar. 
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5 COMUNIDAD DEL PAÍS VASCO 
 
5.1 BILBAO 
 
La mayoría de las veces nos dejamos guiar, en este estudio de las primeras 
congregaciones, por los relatos de misioneros que daban sus informes a las 
organizaciones que los sostenían y en ocasiones escribían pequeños o grandes trabajos 
sobre la Obra en España. “La difusión del Evangelio en España” por el Rev. H. Wayne 
Bowers de Bilbao en julio de 1918 es un ejemplo de ello y del cual nos servimos. En esta 
Obra del Norte de España también sobresale William H. Gulick que junto a su esposa 
habían comenzado a trabajar en 1872 y habiéndose establecido en Santander su radio 
de acción sería muy amplio. La Agencia misionera estadounidense (American Board of 
Commissioners of Foreing Missions) mandaría al Rev. Wayne H. Bowers, quien se 
estableció en Bilbao en 1913 y sostendría congregaciones permanentes y escuelas en 
seis lugares, con seis pastores ordenados, cuatro de ellos trabajando a tiempo 
completo. También sostendría el Colegio Internacional para señoritas y en Barcelona 
una facultad de seis seis damas americanas y seis profesoras de español con una clara 
vocación no solo de evangelización sino también de enseñanza y educación. 
En Bilbao existía una gran colonia inglesa, con su propia capilla anglicana, pero sin 
ninguna actividad evangelista entre los españoles. En Bilbao se había establecido una 
congregación formada por José Marqués y la ayuda de los Gulick. Hasta conseguir el 
local que describe Bowers (una casa de seis pisos, uno con capilla y salas para la escuela 
en la planta baja y otro espacio adicional para escuela en el segundo piso. Los otros 
pisos alquilados y uno ocupado por el pastor) tuvieron que cambiarse hasta diez veces, 
sin que nadie quisiera alquilar ya que los arrendatarios sufrían presiones por los curas. 
En el último local, antes de comprar el edificio de la Misión, podían reunirse hasta 2000 
personas, hasta que en 1887 se lo quitan los Hermanos de la Doctrina Cristiana que 
podían pagar el doble. Sin embargo, por estas fechas ya había una congregación de 108 
creyentes, que se reunirán durante cuatro años por las casas. Ayudado José Marqués 
por Nicasio Asarta que hablaba euskera y Víctor Morales, extendió su radio de acción 
hasta Santander y el Valle de Mena (Burgos). José Marqués pasaría a la presencia del 
Señor en mayo de 1909 siendo sustituido por su hijo Elías. 
El joven Elías se ocuparía de la escuela, asistiendo a distintos barrios en un radio de 
acción de cuarenta y cinco minutos andando. Había tres escuelas en Bilbao sostenidas 
por la Misión Americana: una de mayores, impartida por Elías Marqués; otra para niñas 
mayores a cargo de su esposa Elvira, que provenía del Instituto Internacional y otra 
para infantes de ambos sexos. Según Bowers estaban hacinados los niños como 
sardinas en lata, permitido solo porque el inspector era amigo de Elías. Las escuelas 
llegaron a tener fama pese a la situación de aglomeración y falta de espacio y cada año 
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quedaban sin poder entrar unos doscientos niños. La escuela había adquirido esta 
reputación a lo largo de treinta años, donde algunos de sus ex alumnos tenían cargos 
importantes en la Administración. Ese fue el caso del ministro Indalecio Prieto, que hizo 
un gran canto a su maestro y colportor José Marqués. 
Para Bowers la labor educativa no hacía protestantes, pero el producto de las Escuelas 
de la Misión hacía que el espíritu nacional fuera más liberal y la opinión pública fuera 
más amable y se convirtiese en igualdad de oportunidades tanto en los negocios como 
socialmente. Destaca este pastor de Bilbao, Wayne H, Bowers, que Doña Elvira había 
capacitado a un coro de voces finas entre los niños y niñas, y los servicios del domingo 
se hacían muy atractivos por el canto de estos pequeños coristas. Hay tres Sociedades 
en la Misión -dice -: Esfuerzo Cristiano   una Sociedad "de la Madre" de niños y una 
tercera para los jóvenes. Entre los planes de Elías estaba formar un Club de jóvenes, 
con libros, revistas y juegos. 
Al morir el pastor José Marqués, le sustituyó Carlos Araujo Carretero, quien dirigió con 
eficacia la congregación bilbaína y siendo respetado no solo por el pueblo protestante 
sino también por la sociedad más liberal. Así era conocido por sus aportaciones 
periodísticas en “EL Liberal” de Bilbao que dirigía el conocido político Indalecio Prieto, 
antiguo alumno de los colegios evangélicos. 
A la muerte de Carlos Araujo, en octubre de 1925 le sucederá en la obra evangélica el 
maestro Pedro Mañueco que permaneció hasta 1931 año en que fue ordenado Dionisio 
Mangada quien le sucedió como pastor en Bilbao. La American Board tendrá que 
vender el edificio de la calle San Francisco, 29 ante su situación económica y la 
congregación buscará un nuevo local, estableciéndose en la calle Alzola en el barrio de 
Basurto. En la guerra civil y tras la ocupación de Bilbao por las tropas franquistas, 
Mangada y su familia huyen a Francia ya que le buscaban para encarcelarlo. La capilla 
fue clausurada por las autoridades. 
Es interesante considerar el pensamiento de Mangada y Bowers sobre dos asuntos de 
actualidad en aquellos días: la expulsión de los jesuitas de Bilbao el 2 de febrero de 
1932 y el tema de los masones en el protestantismo. Reconocía Bowers que en Estados 
Unidos había masones protestantes, pero resultaba arriesgado “el que vayamos en esta 
forma casi identificarnos con aquella organización. Es cierto que hoy por hoy no hay 
que temer nada. Pero demasiado sabemos que para los católicos la masonería es 
anatema o peor; y, en caso remoto, pero posible de un cambio de régimen y de una 
revolución peligroso”. 
La alegría por la marcha de los jesuitas, sorprendía a estos dos pastores que se fuesen 
sin haberse “echado al monte”. Duro y firme con ellos es lo que conviene a la nación y 
espero muy de veras que no les dejen volver fácilmente” 
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5.2 SAN SEBASTIÁN 
 
También en San Sebastián las primeras congregaciones se van formando a partir de 
1870, siendo la iglesia anglicana y la Iglesia Evangélica Española, que tendrán sus 
orígenes en extranjeros que viajaron por motivos laborales por el País Vasco. Dice 
García Rubio56 que hasta la llegada de los Gulick no había habido ninguna iglesia en San 
Sebastián, aunque en algunos momentos fueron evangelizados por los pastores 
franceses de Bayona, los Cadier. Sin duda una de las experiencias más singulares 
impulsadas por los evangélicos en Euskadi, fue la creación y desarrollo del proceso de 
educación de la mujer que dirige la americana Alison Gordon Gulick en San Sebastián, 
desde 1881 a 1898. Alice Gordon Gulick, quien asistió al Mount Holyoke College 1863-
1867, y enseñó filosofía en esta universidad de 1868 a 1870, fue parte de esta tradición. 
Después de casarse con el reverendo William H. Gulick, en 1871 viajaron a España como 
misioneros, procedentes de Boston. Una vez allí, ella fundó una escuela para niñas, el 
Instituto Internacional de las niñas en San Sebastián, conocido como el Instituto 
Internacional de las niñas en España (International Institute). Este Instituto 
Internacional se funda en Santander y en 1892 el colegio de los Gulick se trasladará a 
San Sebastián con el nombre de Colegio Norteamericano donde permanece hasta que 
la guerra entre España y los Estados Unidos interrumpe temporalmente sus actividades 
en esa ciudad. Al estallar la guerra Hispano-americana de 1898 ocasiona el traslado del 
Colegio Norteamericano a Biarritz por consejo del Cónsul de los Estados Unidos. El 
Colegio permanecerá en Francia hasta 1902. Durante sus años en San Sebastián el 
colegio recibe alumnas de toda la península, así como de otros países. Para desarrollar 
sus actividades cuenta con la cooperación de profesoras graduadas en colleges 
femeninos del este de los Estados Unidos, principalmente de Smith, Mount Holyoke y 
Wellesley. 
Según William H. Bowers, por 1913 San Sebastián era el lugar de moda para bañarse y 
también tenía varias escuelas establecidas por varias órdenes religiosas que habían sido 
expulsadas de Francia. A pesar de esta competencia, se mantenía una congregación de 
treinta y dos creyentes con su capilla, con escuelas de niños y niñas, aunque estas se 
habían suspendido por falta de dinero. La congregación la componen doce españoles y 
los otros veinte son suizos, franceses y alemanes. La esposa del pastor enseña a treinta 
niñas. El revulsivo educativo en San Sebastián vendría de la mano de la señorita Pepita 
Digón, que había sido alumna del Instituto Internacional y había realizado estudios de 
enfermera en Londres. Había llegado a San Sebastián por 1911. Se presentaría a las 
oposiciones como profesora de inglés en la Escuela de Artes y Oficios de la ciudad, 
demostrando no solo el conocimiento del inglés sino los métodos que emplearía en la 
enseñanza. Sería elegida para el puesto, como una de las primeras mujeres presentadas 
para ocupar un puesto. Sin embargo, uno de los candidatos, un joven escocés, iría a la 
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comisión para acusarla como protestante. Esto supuso un escándalo en la ciudad y 
presentó una fuerte oposición, aunque dos años después este puesto se le daría a esta 
“mujer y protestante”. El éxito del Colegio Internacional situado en la Avda. de la 
Libertad, 40 un lugar céntrico y cerca de la playa, hizo que ya en 1883 tuviese 18 
internas y 2 externas. En 1884, 22 internas y 14 externas. Además, la casa albergaba, 
dos escuelas, una del internado que preparaba a chicas para ser maestras y otra como 
escuela elemental misionera. En el curso 1887-88 el Colegio tiene 30 internas y 2 chicos 
internos también. La Escuela Evangélica cuenta con 42 chicas y 38 chicos. La nocturna 
de adultos cuanta con 32 estudiantes. 
 Manuel Carrasco que acababa de llegar de realizar sus estudios teológicos en Suiza 
pronto será destinado a San Sebastián como capellán del Instituto Internacional de la 
American Board for Foreign Missions. Permanecerá desde 1883 a 1885.  Carrasco fue 
reemplazado por Manuel Mayorga que fue ordenado ese mismo año en San Sebastián 
y pastoreó con éxito desde 1885 a 1893 en que fue relevado por Ángel Digón. Su esposa 
y él volcaron sus actividades en la misión encomendada. Sin embargo, la muerte de 
Alice Gulick en 1903 sorprendió y trastocó algunos planes. William Gulick ya anciano se 
fue a Estados Unidos y fue enviado por la Sociedad Americana a Wayne Bowers del que 
ya hemos citado su folleto titulado “La difusión del Evangelio en España”. Ángel Digón 
pasó a la presencia del Señor en septiembre de 1923 aunque las escuelas pudieron 
seguir llevadas por la esposa, en un local de la calle Eguía y los cultos se celebraban en 
la casa de los señores Gaetner. 
En 1925 llega a San Sebastián el pastor Antonio J. Díaz. Alquiló un bajo y un piso en la 
Plaza del Cementerio y los cultos continuaron hasta 1928 donde el propietario vendió 
el edificio y fueron desalojados. La American Board compró entonces un chalet, que se 
llamó Villa Evangélica, en la bahía de la Concha. Le sucedería Elías Marqués en 1931. 
Este, al estallar la Guerra Civil en 1936, huiría al tener una orden de búsqueda. Dos hijos 
se quedaron en España, pero los Marqués y sus hijas se refugiaron en Inglaterra, no 
pudiendo regresar. 
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6 COMUNIDAD DE CANTABRIA 
 
 

 
6.1 SANTANDER 
 
También en Santander el establecimiento público de la primera congregación es a la 
llegada de los Gulick. En diciembre de 1871 y habiendo recibido Luther, hermano mayor 
de William Gulick, el encargo de fundar en España una misión, los dos matrimonios 
Gulick viajaron a España donde se instalaron, en principio en Santander. Aunque ya el 
colportor José Flores había celebrado cultos en su domicilio, dos veces por semana, el 
trabajo con cierta solidez comienza el año 1872, tras un viaje de reconocimiento de la 
obra por España y a través del pastor Nogaret. Según Bowers la iglesia, las escuelas y el 
Colegio Internacional están ya organizados por 1876. Los Gulick consiguen en 1878 un 
excelente pastor para la misión, que acababa de graduarse en Teología en la Facultad 
de la Iglesia Libre de Lausanne. Se llamaba Enrique Tienda, recomendado del pastor 
Martínez de Castilla, de Reus y del Presidente del Comité español de Ginebra Sr. Naville. 
También los Gulick han conseguido un excelente maestro: Carlos Araujo Carretero. El 
Internado de chicas que había iniciado Alice Gulick en 1877 en su vivienda, tiene el 
propósito de ser un lugar de preparación intelectual y espiritual de la Mujer española. 
Más tarde será el Instituto Internacional. 
En 1881 los Gulick se trasladan a San Sebastián y Enrique Tienda quedará de 
responsable, siempre apoyado por los Gulick. Conseguirá, tras un viaje de promoción 
por el extranjero, la ayuda para una casa de seis pisos en propiedad situada en calle 
Isabel la Católica, 4, con vivienda pastoral, capilla y colegios. La congregación según 
Bowers57 esta formada por treinta y cinco creyentes y la asistencia a las escuelas es de 
un promedio de ciento setenta niños. “Los profesores -dice-  son el pastor y su esposa, 
con tres asistentes. La Escuela Dominical tiene un promedio de ciento veinticinco niños, 
divididos en cuatro grupos; la media de asistencia al grupo de Esfuerzo Cristiano se 
acerca a quince adolescentes. En algunos servicios, especialmente en Navidad, no es 
nada raro ver a 400 o 500 personas que se agolpan en esta capilla. Don Francisco Acosta, 
el pastor de la misión y el profesor de la escuela de los muchachos, es un simpático, 
hombre serio, muy conocido por sus maneras afables con todas las clases. ¡Un cochero, 
al serle dado el número de su casa, el afirmó, “¡Oh, esto es la casa de Don Francisco! 
¡Por supuesto Yo lo conozco! " 
Es interesante conocer que cuando llegan a Santander los Gulick, el País Vasco está en 
plena guerra carlista y su permanencia, antes de trasladarse a San Sebastián, fueron 
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diez años de duro trabajo. El internado entonces se ocupaba especialmente de formar 
a las chicas para ser maestras en las escuelas protestantes, ya que, en aquella época, 
por lo general, con cada iglesia que se establecía, se abría una escuela. 
Matilde Camús ha publicado un libro sobre “El cementerio protestante de Santander” 
y otro sobre 'La historia de la Iglesia Evangélica de Santander”. El cementerio, ubicado 
en Cazoña, dentro del casco urbano actualmente, con el nombre de “Cementerio 
protestante inglés. Año 1868”. Lo cierto es que existía una autorización para su 
construcción desde 1831 ya que había surgido la necesidad de enterrar a los muchos 
ingleses protestantes que estaban establecidos en la ciudad, ya fueran militares, 
técnicos, ingenieros o comerciantes. Estas relaciones con los ingleses se basaban 
también en su presencia en los astilleros de Guarnizo y otras industrias como las 
fábricas de loza, de cerveza, refinería de azúcar, etc. 
La descripción que hace Camús de la iglesia evangélica santanderina es pormenorizada 
y cuidadosa. “En su trabajo, Matilde Camus hace un recorrido inicial por la introducción 
de la iglesia protestante en España desde 1835 y cómo se instaló en Santander en 1870 
de la mano de José Flores García, que realizó labor pastoral, entre otros colectivos, con 
los pescadores y se dedicaba a la distribución entre la población de hojas pastorales y 
biblias. 
Su labor fue continuada por el matrimonio Gulick, que se instaló en el 21 de Ruamayor 
impartiendo clases a niños y niñas de familias de pescadores y obreros portuarios de la 
calle Alta, cuesta del Hospital y calle Limón. En esta calle Limón fue abierta una capilla 
protestante en un viejo almacén. En ella, el reverendo William Gulick leía los oficios y 
recibía a los fieles. El local tenía una puerta de hierro y, como dice Camus, “el local ya 
viejísimo se conserva igual que en el siglo pasado, sobre todo la entrada con la primitiva 
verja”. 
Al matrimonio Gulick le sustituyó, en 1881, el pastor Enrique de Tienda que en 1903 
solicitó al Ayuntamiento permiso para construir en un solar de la calle Isabel la Católica 
un edificio para capilla, escuelas y casa del pastor. El edificio sigue en pie, hoy ocupado 
en parte por el taller del modista Luis Alonso. Fue inaugurado el nuevo centro religioso 
en mayo de 1904. La capilla tenía ventanales de cristales policromados, bancos y un 
armonio. Las escuelas y capilla de la Iglesia Evangélica permanecieron abiertas hasta el 
26 de agosto de 1937, siendo desalojados los protestantes y el edificio ocupado por la 
fuerza por la Falange hasta junio de 1942, cuando fue adquirido por el contratista 
Ceferino Damián Casanueva Fernández a su propietario, la Compañía Española-
americana, domiciliada en Boston (Estados Unidos). Casanueva relató a Matilde Camus 
que al comprar el edifico sólo quedaban los bancos de la capilla, que fueron regalados 
a la iglesia de Consolación, en la calle Alta.”58 
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7 COMUNIDAD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 
Besullo 
 

Resumiremos lo más posible las primeras 
congregaciones en el Principado de 
Asturias, habida cuenta de que ya hemos 
escrito un libro sobre el protestantismo en 
esta Comunidad.59 Es evidente que Asturias, 
como en muchas partes de España, la 
industrialización de primeros del siglo XIX 
trajo consigo técnicos, ingenieros y 
personal administrativo que eran 
protestantes. En el caso de la Fábrica de 
Mieres o la fábrica de vidrio de Gijón, sus 
dueños eran protestantes. Sin embargo, 

solo sabemos de haber tenido cultos particulares en Fábrica de Mieres de Numa 
Ghilhou, calvinista, descendiente de hugonotes, donde además existe un cementerio 
protestante particular que alberga su tumba. En la Fábrica de vidrio de Gijón, Luis Truan, 
enterrado en el cementerio civil de Gijón, no sabemos de ninguna actividad para 
congregarse. En las minas de Buferrera, en los Picos de Europa, los turnos de mineros 
ingleses que se establecían en barracones por seis meses, tenían sus cultos los 
domingos alejados como estaban de la civilización. Otros dejaron su huella en Asturias 
fundando la mayoría de los museos existentes como Roberto Frasinelli o Guillermo 
Shultz que descubrió la mayoría de las minas asturianas. 
De los primeros en citar la congregación de Besullo es Gimenez Valdvieso en su libro 
“El atraso en España” cuando ya se habían establecido unas ochenta congregaciones 
en el país. Dice: “A pesar de todo, el protestantismo lucha con bravura a favor de sus 
doctrinas, y gracias a los recursos que envían las sociedades de propaganda, 
especialmente las inglesas, ha podido establecer cinco capillas y una iglesia en Madrid 
y una iglesia y seis capillas en Barcelona; rara es la población de importancia que no 
tiene capilla evangélica, y las hay también en pueblos pequeños como Juncos, Pradejón, 
Villaescusa, Besullo etc.…sumando entre todas las cifras de unas ochenta” 
Besullo es el pueblo de Alejandro Casona, hijo ilustre, entre otros muchos que dio este 
pueblo, pero también el de los protestantes. Esta congregación estuvo alentada en un 
principio por una misión inglesa y luego por una alemana, cuyo pastor don Federico 
Fliedner era un verdadero enamorado de Besullo. Se cuenta que alojó a un tiempo a 
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cuatro besullenses con el mismo nombre y apellido de Manuel Rodríguez en su casa 
frente a la Almudena de Madrid. Dice Teodoro Rodríguez60 que "establecida la libertad 
religiosa en el año 1868, los ingleses establecidos en Valladolid, se interesaron por los 
evangélicos de Besullo y prepararon en su Seminario al joven Besullense, para dirigir la 
congregación. Se trataba de Manuel Rodríguez-Castellano de sobrenombre 
"Linventa"(lo inventa) de profundo ingenio, herrero de profesión y dueño de una 
pequeña huerta aledaña a su humilde casa y fragua." "La congregación era muy 
floreciente; pertenecía a ella la inmensa mayoría de la juventud de Besullo y de otras 
aldeas como el Pumar. Los ingleses sabedores de un traspiés del joven pastor, 
abandonaron la misión". Otra teoría más de este origen nos la aporta Bettina Zockler 
en su tesis doctoral en alemán sobre el "Desarrollo del protestantismo español en el 
siglo XIX"("Den Spanien um des Herrn willen ein Spanier") Deutsches evangelisches 
Hilfswerk und spanischer Protestantismus in 19 Jahrhundert.) Considera la autora que 
el movimiento evangélico no llegó a Oviedo y Gijón hasta el año 1875, pero que en 
Besullo, un herrero, Antonio Rodríguez Cruzado, leyendo la revista "El Cristiano" en 
1871, fue impactado de tal manera que consiguió adquirir una Biblia, viajar a Madrid 
para asistir a un culto evangélico y pedir al pastor Armstrong que le preparara para 
evangelista. En 1872 ya evangeliza en Valladolid y su cuñado, el campesino Manuel 
Rodríguez Martínez, empezó a hacer cultos familiares con los vecinos de Besullo. 
Escribe el pastor Manuel Rodríguez: "No tengo mucha experiencia en el conocimiento 
de las Escrituras, pero confío en mi Maestro, Jesús, que El me las enseñe para poder 
anunciar a las almas su salvación." 
Besullo es el pueblo que más obreros ha dado al protestantismo español y algunos de 
ellos sobresalieron en varios lugares del mundo. Un pueblo de trescientos habitantes 
que en poco tiempo consiguió treinta y dos títulos académicos que nacían del empuje 
de las escuelas evangélicas de Besullo y luego en Madrid, del Colegio el Porvenir. 
 
Alevia y Panes 
 
Las congregaciones de Alevia y Panes son otro milagro del evangelismo que llegaba a 
pueblos remotos de alta montaña. Decía “El Cristiano” de 14 de abril de 1877: "Alevia, 
poblado por unas sesenta familias, o poco más o menos 300 personas, enclavada en las 
montañas próximas a Santander, se trasladaban por razones profesionales, algunos 
meses de cada año, a la capital castellana, Valladolid. Allí conocieron nuestra fe y 
pidieron que se estableciera un culto público en la misma aldea "lo que se hizo en 1877 
con gran contentamiento de ellos, mas no sin dificultades, disgustos y aun 
persecuciones." William Gulick había extendido desde Santander su radio de acción 
hasta estos lugares por 1875 visitando estos creyentes dispersos en Alevia y Panes. Allí 
se encontraría con una fuerte oposición de los jesuitas que en 1876 celebrarían unas 
misiones encargadas por el obispo de Oviedo con el fin de detener “la propaganda 
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protestante”. Decía el informe de los jesuitas: “En Panes predicaron en un almacén de 
manzanas. En Alevia encontraron 64 vecinos que se dedicaban a la cestería y abjuraron 
el protestantismo." De ello se desprende que la congregación de Alevia por estas fechas 
estaba establecida. El obispo de Oviedo también envió un delegado especial a Alevia 
que asumió los deberes del párroco y prometió celebrar gratis matrimonios, bautizos y 
demás servicios religiosos. "Además se dedicó a visitar personalmente a los residentes 
del pueblo, en sus casas. Gulick comenta en su carta: "Hasta insistió desde el púlpito, 
que quitarle la vida a un protestante sería una buena acción". (ABCFM 15-V-77. 
Esta persecución seguiría en Alevia, fijándose en la persona de Antonio Fernández, 
vecino del pueblo, colportor y protegido de Gulick. En uno de los informes a la American 
Board, Gulick dice: “"Sus hijos no pueden asistir a la escuela pública y la familia entera 
recibe toda clase de amenazas"(ABCFM 1978)  
 
Llanes 
 
Otra de las primeras congregaciones en Asturias es la de Llanes. Los principales 
creyentes de este pueblo eran don Ramón Sordo Lamadrid y María Schneider Grogg. 
Alrededor de ellos se formaría un grupo que, sin ser una congregación al uso, era 
claramente evangélica y contraria al catolicismo. A la muerte de María Schneider el 
pueblo se vuelca, velando su cadáver y asistiendo al entierro civil más de 500 personas, 
de la mujer que había sido “ángel de la caridad en su vida”. El noticiero “El Oriente de 
Asturias” dirá de ella: “"Era la finada Schneider, una señora dotada de esmerada 
educación, superior inteligencia y grandes virtudes, pues de sus sentimientos 
caritativos disfrutaban cuantos pobres y enfermos llegaban a su puerta, a los que 
socorría y curaba con amor maternal... en su reglamento no faltaba el tiempo necesario 
a las prácticas piadosas de su religión protestante... Aunque murió fuera del seno de la 
Iglesia Católica, no tenía aquí enemigos esta señora, sumamente tolerante con las 
creencias religiosas de los demás. Por eso se le quiere tanto." Vendría a su entierro el 
pastor evangélico de Santander D. Francisco Acosta y Correa, hombre ilustrado, 
profundamente religioso y piadoso. 
“El Pueblo”, semanario de Llanes, le dedicó una extensa biografía en la que, entre otras 
cosas decía: “Nacida en Suiza, hija del pastor Schneider, uno de aquellos espíritus 
conciliadores que, después del jubileo de la Reforma, en 1817, siguiendo las ideas de 
Wolff, Kant, Calixtus y Spencer contribuyeron a la alianza de las iglesias luterana y 
calvinista, constituyendo la Iglesia Evangélica. Se educó en la escuela paterna, de la que 
fueron alumnos algunos de los más importantes literatos, filósofos y políticos de la 
moderna Alemania. Poseía a la perfección, las lenguas patria, alemana, italiana, 
francesa e inglesa y bastante bien la española, de la cual decía ser la que más trabajo 
le había costado pensar, escribiéndola correctamente a punto de que en estos últimos 
años vertía en versos poesías en alemán, para libros de educación de la infancia, en las 
repúblicas americanas”. 
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Don Ramón Sordo fue Alcalde de Llanes por cese de D. José García González, de 1910 a 
1912. El 26 de febrero de 1930 por cese de Ramón Novoa es elegido de nuevo, Alcalde 
Presidente, hasta el 22 de marzo de 1930. También en noviembre de 1934 es nombrado 
Concejal. Sus principales actuaciones, fueron inclinadas hacia los pobres y 
menesterosos, preparando albergues, cestas de comida y albergando transeúntes 
hasta en su propia casa. Toda una vida dedicada al servicio a los demás, y sin embargo, 
el ser protestante le costó el desamparo y soledad en su muerte terrenal, pero corona 
de gloria más excelsa en los cielos. Doña María de la Vega Sordo, sobrina carnal de 
Ramón Sordo Lamadrid, nos informa que don Ramón fue el primer alcalde de la 
República en Llanes. Fue enterrado después de cuatro días de fallecido y a las cuatro 
de la noche por solo seis personas que llevaban el féretro. En el testamento señalaba 
que no quería curas. Las autoridades y el clero se vengarían no dándole el entierro y el 
reconocimiento que se merecía. La intransigencia católica llegó hasta las Cortes, al 
haberse metido en la cárcel a un colportor, que tenía permiso de venta, y habérsele 
requisado sus biblias y tratados. 
 
 
Gijón. 
 

 
 Los primeros datos de la congregación en Gijón 
datan de 1875 cuando José García Sánchez, tras 
haber tenido contacto con evangélicos en la 
Habana (Cuba) y se casa en segundas nupcias con 
Cándida Rodríguez Fernández de Besullo. Desde 
entonces será una fiel colaboradora ejerciendo 
ella de Maestra y el de pastor, colportor y 
evangelista por los pueblos. Sus dos hijas Esther y 
Lidia, en diferentes momentos, sustituirían la 
labor de la madre en las escuelas evangélicas. En 
uno de sus escritos se nos dice: “Sería interesante 
narrar las pruebas que pasamos. La persecución 
fue terrible, pero los curas descubrieron la mina 
demasiado tarde. Las pocas piedras que 
formaban la casa estaban ya firmes en la roca y no 

pudieron derrumbarla hasta el día de hoy. Desde el año 1888 hasta el día de hoy, no 
pasó un domingo sin dos cultos, uno a las once de la mañana y otro por la tarde y los 
jueves por la noche. Hay 23 miembros, aunque hay algunos que vienen a los cultos, 
pero no están admitidos como hermanos. Mi esposa tiene en la escuela de 40 a 46 
niños y niñas. Hay registrados en el libro de la iglesia, cuatro matrimonios, catorce 
sepelios de hermanos y hermanas que murieron en el Señor. A varios de éstos que eran 
pobres se les ayudó con fondos de la congregación. Se han hecho colectas para 

José García Sánchez 
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enfermos y pobres necesitados, también se envió algo para la iglesia de Francia. Se 
compró un armónium. La escuela y culto es en mi casa y pago yo la renta y el alumbrado, 
de otra manera por poco que fuera la renta consumiría todo lo que se recauda y no 
alcanzaría. Es cuanto tengo que manifestar a usted. Gijón, 20 abril 1908 
Por estas fechas también aparece Juan Emeterio Fuentes, que firma como cura 
evangélico de la Iglesia de Jesús, Iglesia Cristiana Española, en una solicitud que 
reclamaba un cementerio civil para los no católicos. Es probable que viniese a apoyar 
esta congregación, que al principio dependía de la Iglesia de Jesús, organizada en 1.870 
en la calle de Calatrava 25. Allí estaba, junto al pastor Francisco de Paula Ruet, el 
misionero luterano Federico Fliedner, introductor de la moderna pedagogía alemana 
en más de diez escuelas de la capital. Juan Emeterio Fuentes debió de permanecer poco 
tiempo en Gijón, pero sabemos que fue creador de la logia masónica Amigos de la 
Humanidad 61. Por 1920 la congregación pasaría a ser tutelada por las Asambleas de 
Hermanos. 
Junto a Juan Emeterio Fuentes estará el jornalero José García Rubiera de simbólico 
“Gravina” con el grado de Maestro Masón y el cargo de Guarda Templo. El alma mater 
será, Juan Emeterio Fuentes, de profesión empleado y con el simbólico de 
“Melanchton”, que ostenta las máximas dignidades dentro de la logia en el año 1889 
ocupando el sitial del h. “Orador”, y durante los cursos masónicos de 1891,2,3,4, se 
sienta al Oriente como Venerable Maestro con el grado 33o en la logia Amigos de la 
Humanidad no 61. 
Estos posicionamientos cobran aún más fuerza, cuando los hermanos “Melanchton” y 
“Gravina” representan a la comunidad evangélica de Gijón, de hecho, el primero es el 
pastor evangélico y el segundo ejerce de diácono, ambos en la “Iglesia Evangélica de 
Jesús” cuyo sello se puede ver en el expediente de petición de arreglo de cementerio 
civil del Sucu (Gijón). El sello de forma oval tiene un ancla cruzada por una cruz y encima 
de ellos un corazón de Jesús y debajo de todo ello el lema “Dios es amor”. 
Sobre las actividades de la congregación gijonesa dice Francisco López, en artículo 
publicado por la revista "Edificación Cristiana": "Este hermano, José García Sánchez, 
dado su interés por el Evangelio, pronto dejó de trabajar para dedicarse al servicio del 
colportorado. A parte de la dureza de este servicio, él sufrió mucho en distintas 
ocasiones. Un día le tiraron el carro de mulas, con todos los libros. Como dato curioso 
diremos que en aquella capilla no bautizaban ni de pequeños ni de mayores, ni 
tampoco se tomaba la comunión, aunque se ofrecían los niños pequeños al Señor." 
Todos los veranos desde 1918 D. Eduardo Turrall misionero inglés, venía con su familia 
de vacaciones a Gijón. La congregación no tenía una capilla aún, pero había cultos en 
diversas casas, además de la de José García. Un relato de primera mano, en el que 
refleja cómo se vivía el Evangelio en esta congregación, nos lo comunica una de las hijas 
de Eduardo Turrall, Florencia, quien describe aquellos días con sentimiento y añoranza: 
 "Cuando se habla de don Eduardo Turrall, quien vino a España como misionero en 1894, 
quizás, se piensa como situación de su labor en los pueblos de la provincia de León, Toral de los 
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Guzmanes, Jiménez de Jamuz, Ardón y Castro Calbón, como también la Capital. Aquí, sin 
abandonar los pueblos, tuvo su residencia desde el 49 al 62, cuando a sus 94 años partió para 
estar con Cristo. No obstante ¡cuántas veces – como hijas- le oímos orar por León, Ardón, y 
Gijón! Si, tuvo un vivo interés por Gijón, por haber trabajado en esa, y ¡cuántos incidentes 
podríamos contar de dicha ciudad! 

  Uno de los recuerdos gratos de papá fue el anciano D. Ezequiel del Riego, uno de los 
primeros creyentes en Gijón, con su esposa e hijos, María (en Toral) y Sinforiano. En su casa de 
la Tejerona se celebraban cultos por la tarde del domingo y para nosotros niños, en el sol del 
verano, ¡cuán largo nos parecía ese paseo...! y con qué gozo nos llegábamos a su casa donde 
bebíamos del pozo agua fresca y donde hubo en el huerto otras atracciones, como higos 
chumberos. Otra Luisa, vivía cerca, a quien un joven llamado Daniel García sentía atracción. 

Papá recordaba cómo Doña 
Lucía, la dueña de la casa 
donde pasamos varios años, 
tuvo el deseo de que hablara 
él, con sus dos hermanos 
sacerdotes... ¡Cuánto cariño 
sentía papá por estos 
creyentes! Sra. Rosarín, 
quien al faltar la vista dijo: 
“Ando con las manos”. La 
Sra. Rosario, la abuela de 
Daniel, ¡nos entusiasmaba al 
verle cantar! Abría su boca 
de pleno...” 

Don Eduardo se dio cuenta 
de la falta de formación de 

estos sencillos hombres y despertó en ellos un verdadero interés por la Biblia. Esto no 
podía hacerlo sin abandonar la obra en León, por lo cual la llegada a España de los Biffen, 
Margarita de Biffen y Juan Biffen, en 1921 fue providencial de manera que ya en agosto 
de 1921 se celebra el primer bautismo de cuatro personas, convirtiéndose al Evangelio 
otros varios. Desde 1921 a 1927, los cultos familiares fueron dando 
conocimiento y fortaleza a una congregación dispersa por Gijón. La Escuela en la 
carretera del Obispo, 41 era la que hacía las veces de capilla. La necesidad de un local 
céntrico, encuentra respuesta en la calle San José (hoy Prendes Pando) en el Llano de 
Abajo. El dinero que hacía falta, providencialmente vino de una joven inglesa llamada 
Alicia Goyen Rourne y la mano de obra de hermanos como el Sr. Miguel, que siempre 
estuvo al cuidado de toda la obra y el mismo Juan Biffen y su cuñado Gabriel Bermejo, 
que construyeron los bancos más incómodos de toda España, según se comentaba y 
que eran un antídoto para no dormirse. Cuando al final se vio la obra realizada en 1927, 
todos hicieron suya la frase de Juan Biffen: "Fuimos de sorpresa en sorpresa, 
contemplando y descubriendo las enormes reservas que el Todopoderoso tiene para 
socorrer a los que glorifican su Nombre." 
 

Iglesia del Llano (Gijón) 1927 
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Siones. 
 
 Tenemos referenciados varios pueblos asturianos con testimonio evangélico. Cerca de 
Las Caldas, está el pueblo de Siones, donde un emigrado de Cuba había conocido el 
evangelio de Cristo. Era Néstor González, quien había ganado a toda su familia para 
Cristo, su madre de avanzada edad y sus tres hijos, Néstor Serena y Oliva, Fueron 
visitados hasta 1936 donde Juan Biffen tendrá que volver a Inglaterra por causa de la 
Guerra Civil. 
 
Proaza. 
 
También de la Argentina había llegado Lorenzo García convertido al Señor. Un hermano 
suyo, que residía bastante tiempo en aquellas tierras, también había encontrado a 
Cristo como su Salvador personal, y le había invitado a las reuniones. Su interés fue 
grande por su salvación, desde el principio, haciendo preguntas y mostrándose 
dispuesto a tomar la cruz de Cristo y seguirle. Después de 1930, se hicieron excursiones 
a Proaza de la congregación de Gijón. Lorenzo les recibía a todos, aunque fuese un 
autocar entero, con un carácter sencillo y sin dobleces, siempre agradecido a sus 
visitantes. Llegó a formar una pequeña congregación. 
 
San Vicente de Infiesto. 
 
En la Argentina, Luis Molina y su esposa Ramona, conocieron el Evangelio. Cuando 
regresaron a su pueblo, San Vicente, por 1930, su mayor satisfacción fue contar a 
familiares y amigos, la experiencia que había transformado sus vidas. No eran más ricos 
en dinero, pero sí que habían sido bendecidos por Dios, al conocerle y tener un 
encuentro personal con Él. Es muy probable que se pusieran en contacto con Juan 
Biffen de Gijón, quien al ver dispuesta aquella casa para servir a Dios, no dejó de 
visitarles mientras pudo. Aquella casa de San Vicente, siempre estuvo abierta, no solo 
para celebrar cultos sino para tener comunión con cualquier hermano que a ella se 
acercaba. Ramona Escalera Barro, pasaría a la presencia del señor en 1964 en Barros 
(Langreo) habiéndose destacado como una mujer con un profundo celo por las cosas 
de Dios. En Barros se formaría una pequeña congregación donde Ramona tuvo una 
importantísima labor como evangelista, transmisora de bondad y con valor sobrado 
frente a tanta oposición clerical. 
 
San Miguel de Grado. 
 
Aparecía, como Misión Evangélica, en el vademécum de 1893, que publicaban los 
Fliedner, San Miguel de Grado. En este pueblo fallecería en 1902 Dionisio “el molinero”. 
Había conocido el Evangelio en América del Sur y cuando vino a España, quiso sembrar 
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la semilla entre sus vecinos del contorno. Como era molinero, sus relaciones eran con 
gentes de varios pueblos. En su casa se comienzan a celebrar cultos y hasta llegó a traer 
un armonio para acompañar los himnos. A las reuniones en casa de Dionisio, en San 
Miguel, acudía de un pueblo cercano llamado Tejedo o Texeu, Eduardo Álvarez. Todos 
los domingos bajaba de la montaña Eduardo, acompañado de otras personas para que 
escucharan el Evangelio en casa de Dionisio. Sin embargo, ante el buen testimonio y lo 
agradable de las reuniones con sus cánticos y al calor de la Palabra de Dios, que 
alentaba e instruía a aquellos sencillos luminares, estaban siendo estrechamente 
vigilados, por el cura. Las amenazas no pudieron doblegarles y un día saliendo de la 
reunión, en noche oscura, unos mozos le tendieron una emboscada y golpearon 
vilmente a Eduardo, con palos y patadas, dejándole medio muerto. No le mataron, pero 
le dejaron cojo para toda su vida. 
Eduardo Álvarez, tenía un hijo en la Habana, y cuando tuvo conocimiento de este hecho, 
quiso venir a vengar al padre de aquellos agresores salvajes. Este hombre que se 
llamaba Valentín Álvarez, estaba haciendo los preparativos para venir, cuando allí en la 
Habana, paseando, escuchó unos cánticos y fue invitado a pasar. Allí encontró consuelo 
para su corazón vengativo, y se convirtió. Aunque vino a España para ayudar al padre, 
comprendió que ya la venganza no tenía sentido en los hijos de Dios. 
Muerto Dionisio - del que apenas nos han llegado noticias-, el testimonio queda en 
manos de Eduardo en Tejedo. En 1902 es cuando el incansable L. B. Armstrong escribe 
a Eduardo una emotiva carta animándole a permanecer en la fe. 
 
La Congregación en Trubia. 
 
Según las pocas referencias que tenemos, Trubia está entre las primeras 
congregaciones y a su vez entra en la estadística de las que más fueron combatidas 
desde el principio. Este pueblo, cerca de Oviedo, tenía técnicos y directivos 
protestantes en la llamada Fábrica de Trubia. Creemos que esta congregación fue muy 
perseguida por lo que los datos que nos han llegado hasta hoy son pocos. El 15 de mayo 
de 1875 en la sección "Correspondencia particular" de "El Cristiano" figura entre otros, 
"Don. T.P. (Trubia) Servidas las nuevas suscripciones. Gracias." Este sencillo dato indica 
el interés de varias personas nuevas, suscritas al semanal evangélico, que junto a otras 
que ya lo habían hecho, parecen ya constituir un número suficiente para formar un 
buen grupo de interesados en el protestantismo. El 8 de Julio de 1876 en "El Cristiano" 
se escribe sobre la celebración de cultos, en Trubia: "El sábado salgo yo con un hermano 
para Trubia, donde expenderemos la Palabra y celebraré culto." ¿Quiénes eran los 
hermanos que los visitaban y hacían culto? Con toda probabilidad serían Ramón Bon y 
José García. Sin embargo, eso pasaría a un segundo plano, ya que el hecho fundamental 
es que parece demostrar una congregación con unos cultos organizados en un local 
concreto. "El Cristiano" de octubre de 1877 dice: "que en Trubia no se hizo la fiesta del 
pueblo, porque el cura quería echar a los protestantes residentes allí." Está claro que no 
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quedó desapercibida la presencia evangélica en esta industriosa ciudad y con gran 
demanda de obreros especializados. 
Al estudiar la vida de Guillermo Pool como maestro y pastor en Extremadura, hacemos 
referencia a la congregación de Trubia, que pudo estar representada por el padre de 
Guillermo Poll, Thomas Pool Cornforth, trabajador de la fábrica de armas de Trubia, nacido 
en Trubia pero de padres ingleses. 
 

 
Misión evangélica en Noreña. 
 

Muy pocos datos poseo de la Obra en Noreña. Según "El Cristiano" de 28 de abril de 
1877, un vendedor de Biblias o colportor, escribía: 
"Llegamos a Noreña... y un suscriptor de "El cristiano" nos dijo que había en el pueblo 
muchas personas que tenían Biblia y que deseaban muchos tener un pastor o una 
persona que les predicase, y se ofreció con su casa para celebrar cultos, diciendo que 
si aquella era pequeña se proporcionaría otro local más grande." 
En 1879 se reinaugura la Iglesia Evangélica en Oviedo, estando invitados los cristianos 
de Noreña, Trubia, Besullo y Gijón. 
En el "vademécum" publicado en Madrid, Imprenta del Sucesor de J. Cruzado C/ Blasco 
de Garay en 1893, dice que " también hay Misión Evangélica en Noreña, Trubia. San 
Miguel de Grado, Naveces y otros puntos." En este mismo folleto- Vademecum - de 39 
páginas- se nos dan datos de la Obra en Asturias en 1893, señalando a Gijón como 
Misión Evangélica, Besullo, capilla evangélica con Escuelas de niños y niñas. Ídem de 
adultos. 
 
Los bautistas de Avilés y Gijón 
 
En 1922 comienza la congregación bautista en Avilés en la calle Pravia,15, según la 
"España Evangélica" de 15 septiembre de 1922. Hasta los años cincuenta, no tenemos 
muchas noticias de iglesia estable, pero es en estos años cuando, con la ayuda de 
creyentes de Gijón, se forma una congregación con gran pujanza hasta el día de hoy. El 
"Noroeste" de Gijón de 3 de septiembre de 1922, tiene insertado un anuncio de 
apertura de cultos en la calle García 20 de Gijón. 
"El Mensajero Bautista" de abril de 1923 decía: 
 "Después de 6 meses de servicio particular en casas de hermanos, hemos podido 
inaugurar nuevo local el domingo día 3 de septiembre (1922). Durante tres noches consecutivas, 
tuvimos el privilegio de anunciar el mensaje del evangelio al variado y selecto público que 
acudió ansioso de conocer nuestras doctrinas, quedando complacida su sincera curiosidad y 
haciendo comentarios favorables a la nueva religión, como llamaban. Debemos hacer constar 
nuestro más profundo respeto a las dignas autoridades que nos honraron en el cumplimiento 
del deber; al director del "Noroeste" que con su marcada amabilidad insertó en sus columnas el 
anuncio que le confiamos, como también al público que dio muestra de su cultura y honradez. 
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Bástanos ahora pedir al Todopoderoso, se digne bendecir la obra comenzada y a los hermanos 
rogamos intercedan en sus oraciones, a favor de las almas que en dicha ciudad estén ordenadas 
para vida eterna. F.P.S. (Francisco País Solla) 

En la revista "España Evangélica" de 14 septiembre de 1922, Adolfo Nordell61 daba la 
noticia de la inauguración con estas palabras: 
 "El domingo día 3 del actual tuvimos el privilegio de inaugurar nuestro local evangélico. 
Hace medio año que los bautistas empezaron la obra evangélica en esta ciudad (Gijón). Todo 
este tiempo hemos tenido reuniones en casas particulares siendo bendecidos del Señor, y 
ahora nos alegramos mucho y damos gracias a Dios porque tenemos un local bastante grande 
para la gente que acude a oír el Evangelio. Asistió a dicha inauguración nuestro hermano 
Francisco País, de León, pronunciando como introducción al acto un discurso de salutación a 
las autoridades, a la Prensa y al público gijonés. La gente que casi llenaba el local, escuchó con 
mucho interés el mensaje del Evangelio”. 

Por 1923 el "Mensajero Bautista" inserta otra nota sobre el primer bautismo efectuado 
por Adolfo Nordell, misionero sueco, que había llegado a Gijón en 1920 y en la que 
confirma que Francisco País, pastor en León, había estado 6 meses estableciendo la 
iglesia bautista de Gijón.  Lo que no resulta extraño es que en 1923 la Misión Bautista 
cese a Nordell, que como dice Branco en "Historia de los Pentecostales en España" 
estaba más próximo al movimiento Pentecostal que a los bautistas. Desde esa fecha los 
bautistas vendieron el local a un misionero sueco independiente. 
 
Los primeros pentecostales de España.  
 
Este misionero independiente al que hacíamos referencia, renglón atrás, no era otro 
que Martin Wahlsten, amigo de Nordell y muy próximo a sus ideas. La pareja misionera 
sueca formada por Julia y Martín Wahlsten fundaron en Gijón en 1923 la primera iglesia 
del Movimiento Pentecostal en España. La información la recogemos en su mayoría del 
libro de Paulo Branco "Historia del Movimiento Pentecostal en España", libro de fácil 
lectura. Martín Wahlsten ya había estado en Gijón, en compañía de otro joven paisano 
suyo. Las ideas, en torno al bautismo del Espíritu Santo, lenguas extrañas, expresividad 
de la alegría con saltos y danzas, las expresaba Nordell en un artículo publicado en la 
revista "Missinbaneret" de Suecia y que titulaba "40 años como pastor bautista". 
Nordell tiene un libro que hemos citado arriba, sobre la obra en España titulado "Rayos 
del Campo Misionero español. " que desconozco si está publicado en español. 
Los primeros bautismos de los misioneros Wahlsten, datan de 1924, quienes se reunían 
con apenas otros cinco miembros de la Unión Bautista que allí se reunía un año antes 
y que eran afines en sus ideas a los pentecostales, como Nordell. La iglesia estaba 
situada en un entresuelo bajo, con un cartel en la ventana que indicaba: "Capilla 
Evangélica". En el interior unos seis bancos grandes, como para seis personas, en cada 
uno, y un texto en el frente con una mesa en el centro. Bajo el impulso de Julia y Martin 
Wahlsten, misioneros suecos, que se instalan en Gijón (1921), surge la primera iglesia 

                                                           
61        Glimtar fran missionsfältet i Spanien. Adolph Nordell. Örebro: Eget Förlag 1924 
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de las Asambleas de Dios en España, a partir de un pequeño grupo bautista fundado 
por otro misionero sueco. En Madrid, otro sueco, Sven Johnson (1927), comienza la 
iglesia que se instala primero en Lavapiés, por muchos años en calle Tortosa 3 y, 
finalmente en la calle Fernando Díaz de Mendoza, 3. En Ronda (Málaga) serán 
misioneros ingleses y norteamericanos los que den comienzo a la obra pentecostal 
(1930). A partir de 1952 (McIntyre en Barcelona), comienza la etapa de influencia 
norteamericana e inglesa". 
Asistía a la iglesia, cuando llegaron los Wahlsten, un joven, que sería el primer pastor 
Pentecostal español, llamado Antonio Rodríguez Ben. En contacto con los Bautistas y 
el Ejército de Salvación en Francia, su llamado lo tendría en España, para una obra muy 
fructífera. Al lado de los Wahlsten, y más tarde con Sven y los Stalberg, siempre 
mantuvo una responsabilidad especial en la Obra de Gijón. Al lado de Maximina y sus 
hijas, junto con Consuelo y Hermerinda, entre otros, nacería una congregación en Gijón, 
nunca muy numerosa, pero grande en fe y amor. Una hija de Maximina, María Teresa, 
se casaría con Miguel Rionda, que fue anciano, responsable de la Iglesia del Llano 
(Prendes Pando) en Gijón. 
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8 COMUNIDAD DE GALICIA 
 
8.1 INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad más de doscientas congregaciones o iglesias evangélicas están 
repartidas por las provincias gallegas y la mayoría tienen sus raíces en la predicación 
del Evangelio proclamado por misioneros y colportores desde 1870. También, especial 
relevancia, han tenido en Galicia los emigrantes retornados que habían contactado con 
el Evangelio y en muchos casos se habían convertido, en países como Reino Unido, 
Francia, Venezuela o Cuba. Su llegada con la Biblia en la mano sirvió para introducir el 
protestantismo en zonas de gran dificultad. Pero también sería la emigración la que 
hizo que algunas congregaciones como Celanova, Rivadavia o Monforte, 
desaparecieran. La Guerra Civil y la Postguerra del nacional catolicismo frenaron el 
avance progresivo del protestantismo gallego, hasta que la ley de Libertad religiosa de 
1980 ha dejado trabajar, aunque los poderes públicos siempre favorezcan al 
catolicismo cuando es un estado aconfesional. 

 Los colportores en Galicia expresan el buen 
hacer de unos hombres que no solo vendían 
biblias y repartían tratados y revistas por 
una comisión que les permitía vivir 
malamente, sino que fueron auténticos 
evangelizadores. En ocasiones eran ellos los 
que abrían congregaciones y predicaban, 
cubriendo las actividades de algún pastor o 
misionero en su ausencia. Dice Evangelina 
Sierra: “Son muchas las anécdotas que los 
descendientes de estos colportores pueden 
contarnos y que ilustran acerca de las 
enormes dificultades y peligros que esta 
actividad misionera entrañaba: amenazas, 
agresiones, denuncias y prisiones eran 
habituales; pero un excelente manejo 

bíblico, unido al buen conocimiento de la idiosincrasia del país, libró a más de un 
colportor español en situaciones de riesgo real de sus vidas. Estos distribuidores 
españoles eran coordinados por los misioneros ingleses, que actuaban de agentes 
como intermediarios entre las sociedades bíblicas y los colportores: ellos los reclutaban, 
recogían los informes y les pagaban su sueldo. Ellos mismos los acompañaban en sus 

Jaime Patton Wigstone 
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viajes y peligros: junto a Galo Páramo y a Ventura Vidal, por ejemplo, pedalearon en no 
pocas ocasiones George Chesterman, Thomas Berkley o Thornton Turrall”62.  
En este sentido tenemos que agradecer el minucioso trabajo de González Raposo63 
donde nos cita más de una treintena de obreros evangélicos en La Coruña durante 
1875-1931 entre colportores, misioneros y cooperadores que estaban apoyados por 
sociedades como la National Bible Society of Scotland (NBSS), la Bible House of Los 
Angeles (BHLA) y la British and Foreing Bible Society en Londres (BFBS). 
Esto da idea de que la actividad evangelística se iniciaba con los colportores y eran el 
revulsivo religioso de aquella sociedad bastante atrasada. Así en el Ferrol la obra se 
iniciaría por el colportor Juan Flores, apoyado por (NBSS) National Bible Society of 
Scotland y en Monforte por el colportor Galo Páramo Eguía y su mujer Jacoba, 
apoyados por la misma sociedad. Según González Raposo los dos primeros colportores 
que viajaron por las provincias de Lugo y La Coruña fueron Emilio Rodríguez y Luis F. 
Villarejo contratados por la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera quienes habían 
tenido una extensa actividad también en Asturias. José Ríos en 1875 es contratado para 
distribuir biblias en Vigo, asi como L. López en 1879. Otros sin ser nombrados por las 
Sociedades realizaron labor de colportores como Rufino Fragua (1878) Manuel 
(Betanzos 1879) José Pérez (Marín 1883) Vicente García López (Muras 1923) Abdon 
González, Cesar Martínez, Cecilio Fernández o Ramiro Vázquez. También harían de 
vendedores de biblias misioneros como Blamire, Wingstone, o George Spooner. Las 
Sociedades Bíblicas distribuirían 5.149.841 volúmenes bíblicos desde 1880 a 1930 en 
España. En Galicia entre 1891 y 1901 unos 584.389 ejemplares. Detallan los autores 
González Raposo que la Armada Naval repartió por los puertos 6.400 evangelios entre 
1898 y 1899. Se repartirían 10.000 evangelios de San Lucas entre las escuelas primarias 
entre 1912 y 1913. El 1921 se distribuirían 18640 volúmenes. 
Entre 1875 y 1931 aparecen en Galicia unas sesenta y seis congregaciones. Las primeras 
se situarían como hemos dicho en Pontevedra y La Coruña, pero poco después se 
asientan en dos poblaciones como Lugo y Orense. En Orense solo habrá una 
congregación y en Lugo cuatro lugares de culto, que se deben, entre otras cosas, al 
esfuerzo de los pastores Enrique Turrall, Edmundo Woodford y Samuel Chappell que se 
desplazaban desde Marín. En Lugo destaca la labor de Vicente Rodríguez López que 
había sido contratado por la Bible House of Los Angeles en 1917. 
De estos lugares principales como el de La Coruña, se extenderá la evangelización a 
Arteixo y Loureda, Pedralonga y Meicende, asi como otros más alejados como 
Monforte y San Clodio de Ribas del Sil. Desde Ferrol el evangelio se extenderá a 
Betanzos, Graña, Serantes Narón, Mugardos y Ares. La congregación de Vigo tendrá 
presencia protestante en Morgadans, Transmañó, Teis, Cabral, Lavadores Redondela y 

                                                           
62    Historia De Las Asambleas De Hermanos En España. (1838-1936) Evangelina Sierra. 
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Camposancos. La congregación de Piñeiro se extenderá a Ardán.Brea Pardavilla-San 
Xulián de Marín, Cela Beluso, Bueu y Meira. La congregación de Marín, se expandió a 
Santa María del Campo, Mogor, Moreira, Estibela-Lourizán, Pontevedra, ciudad, 
Castiñeiras-Ribeira, Sotomayor, Vilar-Silleda, Fragas- Campo Lameiro, Saians-Moraña, 
Cecedo, Meira, Cangas, O Grove, Portonovo. Sanxenxo, Ourense, Barxeles-Miuños, 
Ares y Lucí A Ramallosa (Teo). De los 32 lugares de culto que había en el siglo XIX, en el 
XX no hubo continuidad en nueve. 
Estos datos ya pueden darnos una idea global de la labor realizada tanto por los 
misioneros y colportores apoyados por sociedades bíblicas, como por personal que no 
era fijo, simples creyentes preocupados por la obra. 
 
Emigrantes gallegos misioneros por el mundo. 

 
Muchos gallegos emigraron y volvieron de nuevo a su 
tierra convertidos al protestantismo y trabajaron 
incansablemente por una Galicia evangélica. Sin 
embargo, algunos entregaron su vida sirviendo en el 
extranjero, siendo personas destacadas como es el 
caso de Manuel Andujar que trabajó en la obra 
metodista de Puerto Rico. En su libro “La España de 
hoy desde dentro” 64 nos aporta algunos datos 
biográficos y también su visión del protestantismo de 
aquellos días. Cuando él vuelve a España en 1906 está 
en el debate público si Victoria Eugenia de 
Battenberg se habría convertido verdaderamente al 
catolicismo, siendo ella protestante, o era solo por 
motivos políticos. Estos detalles “desde dentro” 
reflejan sus preocupaciones y su espiritualidad. 

Manuel Andujar Agrelot nació en Lamas, municipio de la Estrada en Pontevedra el 16 
de junio de 1856. Segundo hermano de otros dos llamados José y Dolores. A los 
dieciséis años se embarca para la Habana (Cuba) donde permaneció nueve años en una 
tienda de cigarrillos de lujo que regentaba su primo Nicolás Brea, marchando a Nueva 
York el 19 de febrero de 1881 después de haber estudiado un año inglés y contabilidad. 
Acudió a la “Ferguson ville Academy” condado de Delaware, Nueva York que era una 
institución protestante metodista, donde le preguntaron si le gustaría unirse a la 
escuela dominical que se reunía en la iglesia. Allí la señorita Smith, de Walton le 
preguntaría si era cristiano, a lo que Andujar le respondió que había sido bautizado a 
los pocos días de nacer. Una de los maestros en Ferguson le había regalado una Biblia, 
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versión Kinge James. Se convertiría el 19 de septiembre de 1886 en la iglesia de 
Washington Square asignándole como formador cristiano al Sr.  John D. Slayback,s.  
Continuó en esa iglesia hasta 1895, cuando fue admitido a prueba en la Conferencia 
Anual de Nueva York. El casamiento de su hermana en 1890 le hizo sentirse más libre 
de responsabilidades económicas con ella y también pensar seriamente en el servicio 
para Dios. Hasta ahora se había ocupado como hijo mayor de su hermano llevándolo a 
Cádiz y luego a la Habana, cuidando también de su hermana y abuelo. Dice Andujar al 
sentirse más libre: “Pensé entonces en los años necesarios para mis estudios. Si debería 
decidir ser un predicador, del dinero necesario para cubrir los gastos, y de mi mi pastor, 

el Sr. McCanny, que estaba enfermo 
en el Sur.” 
El 16 de septiembre de 1891 
ingresaría en el Seminario Teológico 
Drew, habiendo antes pasado como 
asistente del pastor en la iglesia 
Cornell Memorial de Nueva York.  
Había escogido unos estudios para 
dos años, pero pronto se dió cuenta 
de que necesitaba más tiempo. La 
muerte de su hermano en La Habana 
en 1892 fue el acontecimiento que 
obligó a Andujar a tomar cursos 
regulares pues tuvo que abandonar 
por este hecho sus estudios. 
Sintiéndose preparado para ir al 
campo de trabajo, Manuel Andújar 
el 22 de junio de 1901 salió de Nueva 
York a San Juan de Puerto Rico a 
hacerse cargo de la obra española 
en esta ciudad. 
En ese mismo año creó una escuela 

biblica y otras dos escuelas más en La Perla, predicando en el presidio del Paseo de la 
Princesa en el Viejo San Juan. En agosto de 1903 comenzaría, como editor y director, la 
publicación de “El Defensor Cristiano” órgano de la Misión Episcopal y primer periódico 
evangélico publicado en la isla con una tirada de 2500 ejemplares y cuatro páginas 
todas en español. Fue este periódico instrumento defensor contra los ataques 
fulminantes y persecución de la Iglesia Católica Romana a los esfuerzos evangelísticos 
de las iglesias protestantes En 1920 inauguró un jardin de infancia como extensión del 
Colegio Robinson del Condado. Se llamó “The Mckinley Free School and Kindergarden”, 
conocida como “la escuelita del corralón”. Operó hasta 1950. El Instituto Bíblico que 
organizó el Obispo Wilbur P. Thierkield, nombrando al Rvdo. K. Hubbard como decano 
y a los misioneros Samuel Culpeper y Manuel Andújar como maestros fue uno de los 

Iglesia La Santísima Trinidad 
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intentos para una formación teológica más elevada. Las asignaturas se dividían entre 
ellos, aunque la mayor parte recalaba en el Decano J.K. Hubbard, quien residía en la 
Institución. Culpeper y Andújar viajaban semanal o quincenalmente para dar sus clases. 
Uno de los promotores de la Conferencia Misionera que duró 28 años (1913-1951) tuvo 
como líder a Manuel Andujar, personal misionero de los primeros días y tenía la ventaja 
de su origen e idioma español, al mismo tiempo que conocía la idiosincrasia hispánica. 
Andújar se había distinguido en sus estudios en Drew, en su incansable trabajo literario 
y pastoral, de modo que al morir en 1929 sus cenizas fueron depositadas en la grada 
posterior del templo de la Santísima Trinidad, iglesia que sirvió y que tanto amó. 
 
 
Otros emigrantes ilustres. 
 
 
De esta iglesia evangélica de Marín salieron personas relevantes que influyeron en el 

mundo evangélico. Es el 
caso de Jonatán Medinilla 
maestro de la escuela 
evangélica que tuvo que 
emigrar a Argentina ante la 
persecución religiosa. Dice 
Marcos Gago sobre este 
asunto: “Además, en 1939 
se cerró la escuela 
evangélica de Marín que 
venía funcionando desde 
1883 y a la que acudían 
tanto católicos como 
evangélicos «porque la 
enseñanza era de calidad y 
además, gratis». El 
entonces profesor, Jonatán 
Medinilla, «se salvó de ser 
fusilado porque un alto 
cargo de la base naval -aún 
no existía la Escuela Naval- 
lo avisó de que iban a por él 
y le dio tiempo a marcharse 
para Argentina». Su único 
delito fue negarse a que los 
alumnos cantaran el himno 
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de España con la letra fascista, como le habían mandado. En su lugar, «elaboró unas 
estrofas en las que se pedía paz para España, y al día siguiente, se cerró la escuela» 
El caso de Francisco País no sería la Guerra el motivo de haber emigrado, aunque su 
marcha a Cuba sería una conmoción en la iglesia de Marín por ser una persona muy 
querida. La Ley de Inmigración de cubana de 1906 que favorecería la llegada de gallegos 
a la isla pudiera haber sido la causa de esta decisión.  Fue País un hombre destacado de 
la iglesia de Marín, siendo profesor de su escuela, aunque solo había cursado estudios 
primarios. Su primer trabajo fue una zapatería y posteriormente una peletería. Le 
gustaba la música de manera que ingresó en la banda de música de la ciudad. Tocaba 
varios instrumentos y era solicitado en las romerías. Fue a los diecinueve años que 
entró en una capilla evangélica sorprendiéndose de la diferencia entre su catolicismo y 
lo que allí se predicaba. Sería bautizado el 8 de octubre de 1882 a la edad de 20 años. 
La discriminación de los niños evangélicos en las escuelas públicas hizo que el joven 
Francisco País se hiciese maestro por necesidad dirigiendo la escuela hasta 1907. Las 
necesidades escolares de gente mayor llevaron su preocupación hasta abrir una 
escuela en el barrio de Estribela, junto al miembro de la iglesia Ramón Pereira. 
Su primer matrimonio fue en Marín el 4 de mayo de 1889 con María Dolores Rodríguez 
Fernández. La hija de este primer matrimonio, Sara País Rodríguez escribió una 
biografía de su padre sobre su estancia en Galicia y en Cuba. Nacida en Marín, había 
sido bautizada por inmersión en 1903, cuando tenía 13 años. En 1904 sería enviada al 
Instituto Internacional donde haría el bachillerato. Francisco País la reclamaría desde 
Cuba, como la mejor ayuda a su ministerio de pastor. El primer destino de Francisco 
sería en Santiago de Cuba, después pasaría por Alto Songo, La Habana y Santi Spiritus 
para volver a Santiago de Cuba. En 1914 estando en Santi Spiritus la esposa María 
Dolores, enfermó, aconsejándole los médicos volviese a España. Francisco permaneció 
seis meses en Galicia y ante la perspectiva de una enfermedad prolongada, volvió a 
Cuba. Sin embargo, en abril de 1918 Francisco recibe la noticia de que María Dolores 
había muerto. Tras veintinueve años de matrimonio fallecería a los 49 años. 
En 1925 Francisco País fue atropellado por un tranvía. La iglesia se movilizó para ayudar 
al pastor. Rosario García Calviño, emigrante en Cuba, también de Marín, se haría 
imprescindible en aquellos meses, prendiendo el amor entre ambos. Su hija Sara 
rechazaría la intención del padre de casarse con una joven de 28 años y él con 65. Pero 
todos aceptarían el 27 de octubre de 1927 aquel matrimonio celebrado en Santiago en 
el poblado El Cristo. Pasaron seis años y los hijos no llegaban. En 1933 este matrimonio 
hizo un largo viaje por España y poco tiempo después Rosario quedó embarazada de 
Frank País, naciendo en Santiago de Cuba el 7 de diciembre de 1934. En 1936 nacería 
Agustín y en 1937 Josué. En 1939 moriría este hombre, pastor de almas, maestro y 
predicador elocuente, a los 77 años. 
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8.1.1  Asambleas de Hermanos 
 
Considero que la Comunidad de Galicia está bien estudiada en cuanto al comienzo de 
las primeras congregaciones protestantes65 . Los esfuerzos primeros y las primeras 
intolerancias y violencias que se produjeron, dieron su fruto para formar 
congregaciones que han llegado hasta hoy. Aparecen a partir de 1868 varias sociedades 
que impulsaron el movimiento protestante en Galicia. Los pioneros según José Luis 
Fernández Díaz “Pioneros protestantes en la Atenas de Galicia” (2009) semejan al resto 
de España con sus métodos y su perseverancia. Cita Fernández la American Board of 
Commissionaries (Congregacionalistas); Anglicanos; Iglesia Española Reformada 
Episcopal; Unión Bautista de Suecia (Los Bautistas Suecos), Eric Lund (Ferrol); 
Metodistas (J Wesley); Spanish Evangelisation Society of Edimburgo.1852. 
(Presbiterianos); Comité de París. (Reformados); Comité suizo. (Reformados); Comité 
Alemán (Reformados) y en 1864 destaca Federico Fliedner. Sin embargo, el mayor 
empuje al movimiento evangélico vino de los Hermanos (Asambleas de Hermanos). 
 Ya hemos considerado en otro lugar que ya por 1838 Roberto Chapman había visitado 
España durante ocho meses, tomando conciencia de la situación religiosa y adquiriendo 
una visión y una carga sobre la obra evangélica en este país y especialmente en Galicia. 
Siempre resulta emotivo el momento que relata Frank Holmes66 en la Biografía sobre 
Chapman, cuando en la cima de El Castro en Vigo, de rodillas y lleno de fe exclamaría: 
“Aquí pondremos nuestros evangelistas”. Volvería por 1863 donde el caso Matamoros 
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le impresionó y junto a él los misioneros Gould y Lawrence. Ocho años después tuvo 
otra oportunidad de viajar a España, aunque tenía sesenta y ocho años de edad. Entró 
por la frontera francesa y visitó otros lugares que no fueron de Galicia. Sin embargo, 
estimuló a muchos misioneros para que lo hicieran, como, Spooner, Thomas Blamire y 
Jaime Wigstone que trabajaron en La Coruña, estableciendo la primera congregación 
en 1875. De esta primera congregación, que sirvió de acogida a creyentes de diferentes 
denominaciones, surgirían las congregaciones de Asambleas de Dios y Bautistas. En 
1878 Blamire y Wigstone dedicarán sus esfuerzos en Villagarcía, mientras Spooner se 
fue al Ferrol donde estableció obra evangélica en 1879. La colaboración de Juan 
Labrador, teniente coronel con un valiente testimonio, y la llegada de Jorge Davis, fue 
muy importante ante las dificultades de los primeros tiempos. 
En 1879 Thomas Blamire comenzará obra en Pontevedra, donde se convertirá el 
sacerdote Castor Miranda de Quirós. El testimonio de Castor Miranda 67  es muy 
semejante al de muchos de los sacerdotes convertidos al Evangelio, como el de Agustín 
Arenales o Cipriano Tornos. Era párroco de Santa Comba, e íntimo amigo del Arzobispo 
de Santiago, instigador constante de los protestantes. Estudiaba la Biblia de Scio con 
asiduidad. Cuando oyó que se vendía la Biblia de Reina Valera en Pontevedra, compró 
una para poder comparar, llegando a la conclusión de que eran traducciones similares. 
El nombre de Tomás Blamire estaba en boca de todos sus feligreses y descubrió que 
este misionero predicaba todas las noches en un salón lleno por completo de personas, 
en Pontevedra. La curiosidad le llevaría a aquel lugar, refugiándose en la oscuridad, 
donde escuchó los cánticos llenos de gozo y las palabras del misionero que se 
apoderaron de él: “Ven al Salvador sin demorar...”. Nadie le vio, pero después de 
muchos días de angustia mental y espiritual decidió que debía escuchar al misionero. 
Llamó a la puerta del pastor y la abrió la señora Blamire, quien recibió al extraño y 
misterioso personaje, que quería escuchar la predicación de su esposo escondido. La 
señora Blamire llamó a su esposo y lo subieron al piso primero y desde allí pudiera 
escuchar. El oyente invisible, vio como le desmontaban una por una sus más arraigadas 
creencias contrarias la mayoría de las veces con el Evangelio. Los pocos kilómetros que 
separaban Santa Comba de Pontevedra de regreso, eran una dura batalla dentro de 
aquel personaje disfrazado que luchaba con Dios o con su religión. La visión de las cosas 
celestiales apareció con su conversión y su primer convertido sería su ama de llaves, 
Camila, junto a una hermana suya, que había sacado de la inclusa. Pronto dio 
testimonio a toda la congregación y se separó de la iglesia. Buscando recursos para 
subsistir, Blamire, al faltar un maestro en Marín lo nombró para ocupar ese puesto, 
responsabilizándose de su salario el doctor Brooks, ya que su misión no podía 
sostenerlo. 
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El Arzobispo enterado de la apostasía del cura, lo expulsó de la parroquia y envió la 
policía a prenderlo mientras estaba predicando. Don Castor permitió que lo llevasen, 
porque se consideraba dichoso de poder sufrir por el nombre de Jesús, aunque en 
aquellos años podías pasar años encarcelado sin que te juzgaran. Esperaría cuatro 
meses para ser juzgado. Mientras, muchos que le conocían le llevaban regalos, 
despertando las simpatías de otros. Quisieron entonces trasladarlo de Pontevedra a 
Santiago y matarlo en el camino, pero el carcelero le dio una poción con el fin de 
salvarle y permaneciese en cama hasta ser juzgado. Al ser la acusación falsa, salió en 
libertad. Se le veía en ocasiones por Santa Comba, su pueblo de párroco, predicando 
contra el purgatorio y las penitencias. Viendo que podía ser víctima de sus enemigos, 
se le animó a expatriarse, como muchos de los curas y especialmente jesuitas que eran 
perseguidos constantemente por el clero. Llegó a Argentina, Buenos Aires, con esposa 
e hijos, siendo un buen testimonio para toda su familia. 
No tenemos datos de la conversión de Félix Moreno Astray, ex cura de Compostela, 
padre del regionalismo gallego, secretario de la Iglesia Evangélica Española en Calatrava, 
25, maestro y pastor en Camuñas y Alcázar de San Juan donde murió en 1880. Sabemos 
que por 1870 colaboraba en Madrid con Antonio Carrasco, lo cual parece probable una 
conversión en sus últimos años. La actividad como pastor y maestro, hicieron que el 
pueblo de Camuñas pasase a la historia como el pueblo de los protestantes y como lo 
llamó Menéndez Pelayo, “la Camuñas ginebrina”. Aquel mismo año de 1879 Blamire 
abrirá obra en el pequeño pueblo de pescadores de Marín donde fijó su residencia ante 
la buena acogida. El primer bautismo de Blamire en Marín fue en 1882 y dos años 
después se habían bautizado 100 personas más. 
La obra de los hermanos se extendería a Santo Tomé donde en 1886 se erigió un 

hermoso templo. 
Colaboraron en esta obra 
Cecilio Hoyle y los 
señores White hasta la 
llegada de Enrique 
Turrall que permaneció 
desde 1900 hasta su 
muerte en 1953. En La 
Coruña desarrolló su 
trabajo evangelístico 
Jorge Chesterman 
también uno de los 
misioneros pioneros a 
quien los labriegos 
gallegos cuando lo veían 
en la bicicleta y con 

 
Escuela evangélica de Marín. En el centro Martina Sans y su hijo 

Jonatán Medinilla 
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aquella barba exclamaban: “O demo montado”. 
Es necesario resaltar la importancia del puerto de Marín en el establecimiento de las 
primeras congregaciones. La entrada de barcos ingleses fue muy útil para la entrada de 
biblias y literatura. Los puertos pesqueros como Ferrol. Ares, Marín o La Coruña 
lograron tener congregaciones importantes, por no decir que todas las congregaciones 
protestantes gallegas proviniesen del mar. En Ares se inaugura la Iglesia Evangélica de 
Hermanos en 1916, estando solo cerrada algunos días después de la Guerra Civil, donde 
los cultos se celebraron en las casas. También en Ares (La Coruña) existe un cementerio 
en Camiño da Granxa que perteneció a la congregación evangélica pero que se lo 
incautaron durante el franquismo. En Marín hay dos cementerios evangélicos, uno 
vinculado al municipio y otro particular perteneciente a la iglesia de los Hermanos de 
Seixo. 
No se estableció el protestantismo en Galicia solo creando iglesias, sino que al lado 
siempre había una escuela evangélica. En el caso de Marín con tres iglesias de 
Hermanos, uno de los templos para el culto en calle Dr. Touriño Gamallo (1899) el 
templo servía de escuelas. La parte baja del templo servía para el culto, las escuelas en 
la planta primera y en la planta segunda la vivienda del misionero. Otro templo en Seixo 
conocido como Iglesia Evangélica en Dr. Otero Ulloa (1886), también con escuela y 
vivienda para el misionero, constituyen ambos, los templos protestantes más grandes 
y antiguos de Galicia. El colegio evangélico de Marín data de 1882, pero es en 1900 
donde está establecido con su capilla, vivienda para el pastor y los locales para las 
escuelas. Es también con la llegada de Enrique Turrall y esposa Adelaida que las 
escuelas adquieren relevancia educativa e imparcialidad en cuanto a los credos ya que 
al ser gratuitas podían asistir de cualquier clase social. Se abrió una escuela nocturna a 
la que la señorita Ana Wreforf tendría entre sus alumnos muchas niñas de confesión 
católica. La escuela sufriría el flujo migratorio por falta de recursos económicos, 
sintiendo la marcha de algunos maestros de escuela como Francisco País que emigró a 
Cuba. Las escuelas cerrarían al comienzo de la Guerra Civil del 36, siendo expoliada más 
tarde por la Falange. Sin embargo, en 1937, en plena guerra civil, Aurelia Bolle, mujer 
de Jonatán Medinilla la volvió a abrir hasta que el franquismo la cerró después de un 
año funcionando. Cita José Manuel Quero68 una entrevista con Antonio Medinilla una 
curiosa anécdota de la valentía de estos hombres, maestros y misioneros, ante las 
circunstancias de una guerra civil. Dice: “Yo fui alumno de la escuela y recuerdo que un 
día nos impusieron, quizás desde el Ayuntamiento, que cantáramos el himno nacional 
español. Para ello, don Enrique, tan buen himnólogo, escribió esta estrofa adecuada al 
himno: ¡Viva España! // Abunda siempre la divina bendición // Por toda la nación. // 
Dios nos conceda la felicidad, // Aparte guerras y nos de la paz. 

                                                           
68        El protestantismo en la renovación del sistema educativo de España. Juan Manuel Quero 

Moreno. Tesis doctoral. Madrid 2008 
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“Se acabó la escuela evangélica de Marín... Pero mi padre siguió haciendo docencia en 
forma privada y a un mayor nivel y fueron muchos los alumnos que tuvo, en su casi 
totalidad no evangélicos, pues la condición de generalizada pobreza de nuestras 
queridas familias cristianas les negaba toda posibilidad de estudiar. La educación de los 
colegios evangélicos fue, en la práctica, la seña de identidad del protestantismo que 
preparaba a los hombres para el progreso y les mostraba el camino hacia Dios. 
Esto lo aceptaba el pueblo por mucho que los obispos estorbaran e intentaran frenar 
la actividad de estas escuelas, poniendo a su lado otras escuelas católicas. En este 
sentido el arzobispo, viendo el desarrollo de la obra evangélica en Marín abriría grandes 
escuelas a cargo de monjas y también inauguraría un internado para estudiantes. Los 
hijos de los creyentes que estaban discriminados por los curas locales, tendrán que 
enfrentarse a las escuelas que estos colocaban enfrente, con niños y maestros 
preparados para apedrear e insultar a los niños evangélicos. A pesar de todo muchos 
niños de padres católicos estudiarían en estos colegios atendidos durante años por 
Francisco País Pesqueira, Francisco País Solla, Ana Wreford, Enrique Turrall, Jonatan 
Medinilla, Martina Sanz, Aurelia Bolle o Simona del Campo. Estos a su vez atendían las 
necesidades de la escuela de Seixo cuyo responsable era Ángel Araujo. Hubo también 
escuelas en Vigo, Ares, Villar, Ribeira y otros lugares. 
 
8.1.2 Los Bautistas 
 
En España el movimiento bautista parte de Guillermo Knapp cuando en 1870 llega a 
Madrid. En Galicia, la labor de evangelización y crecimiento de los bautistas comenzó 
en la ciudad de Ferrol, en el año 1877, con la presencia de los misioneros D. Enrique 
Lund (sueco) y D. Francisco Previ (catalán). En el año 1878, los misioneros se trasladan 
a Figueras (Girona) entregando el fruto de su trabajo al misionero D. G. Spooner de las 
Asambleas de Hermanos (Hughey, 1957: 102–103). Esta decisión parece haberse 
tomado por la habitual oposición, la ignorancia y el mal talante de los sacerdotes que 
se oponían a la entrada de la Palabra. Las madres apartaban a sus hijos pensando que 
los protestantes sacaban la sangre para hacer comidas especiales. En el pueblo de 
Mugardos alquilaron una casa, y cuatro días después la casa fue incendiada por alguien. 
¡Mira, mira “, -dijo un sacerdote -”, esto es un milagro de Dios!  una chispa ha caído del 
cielo. 
La primera iglesia bautista coruñesa nacería por la actividad de un matrimonio formado 
por Roma Perruc, cubano y su esposa, española y gallega nacida en Marey (Lugo), 
Carmen Prieto. Se habían convertido en una iglesia pentecostal en Estados Unidos y se 
habían bautizado en 1930. Asisten a los cultos de la congregación de Las Asambleas de 
Hermanos y más tarde abren obra en su domicilio, Independencia, 13. Sin embargo 
hasta 1948 no habrá verdadera presencia bautista en Galicia. 
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8.2 PROVINCIA DE LA CORUÑA 
 
Intentaremos resumir por provincias el protestantismo gallego y resaltar las 
características de las primeras congregaciones69. La primera congregación en Coruña 
capital, se establece por 1875 y está relacionada con la predicación de los pastores 
Thomas Blamire, James Wigstone, George Chesterman y George Spooner. El 20 de julio 
de 1875 con la apertura del local destinado a capilla en la Coruña se inaugura también 
la primera congregación en Galicia, según estos autores citados. Dice Vilar 70 , sin 
embargo, que La Coruña tuvo siempre un colectivo evangélico de procedencia 
extranjera, con cultos interdenominacionales en el consulado británico, que al 
trasladarse este a Vigo se harían en la residencia del vicecónsul o en domicilios 
particulares. Aunque el Evangelio no se predicó en congregaciones establecidas hasta 
1875, La Coruña siempre fue un lugar de entrada de literatura y de evangelización al 
ser introducidas Biblias y distribuidas por marineros y personal extranjero. El Ferrol 
siempre tendría un numeroso grupo de técnicos ingleses en el arsenal y de maestros 
navales, con su correspondiente viceconsulado británico, donde tendrán aún mayor 
libertad. Entre los vicecónsules honorarios cita Vilar a Manuel Antón García y Joaquín 
Jofre Doménech71, sospechosos de dejar pasar literatura evangélica clandestina, de 
establecer cultos para extranjeros e incluso trabajos de colportorado en la región. 
Esta ayuda o apoyo de algunas autoridades no contradice los testimonios que apuntan 
a las dificultades legales y de incomprensión e intolerancia que tuvieron que sortear los 
primeros evangelistas y colportores. Según González Raposo la actitud del Gobernador 
de La Coruña fue muy estricta en la aplicación de las leyes, oficiando al Alcalde de 
Arteixo para que evitase “las manifestaciones públicas por los sectarios de cultos 
disidentes”. También cita al Gobernador de Pontevedra comunicándole al pastor 
Cecilio Hoyle la prohibición de manifestaciones públicas en los cultos disidentes (1895). 
Aunque se recurría a los cónsules y vicecónsules que representaban naciones con 
libertad religiosa o el Estado de religión protestante, no se conseguían demasiados 

                                                           
69         Varios autores se han preocupado por los inicios en la Coruña: Inicios del protestantismo 

coruñés. Xosé Alfeirán. 2014; La Coruña heterodoxa. Breve historia de la Asamblea de 

Hermanos de La Coruña, y sus alrededores, desde su establecimiento en el año 1875. 

Última edición 2015.  David Melón Veiga. Marcos Gago. Comienzo de la obra 

evangélica (AA. HH.) en la provincia de “La Coruña” (redactado en 1.977); La obra 

evangélica en Ferrol. Manuel Filgueira Arias, 1985 
70         Intolerancia y libertad en la España contemporánea: los orígenes del protestantismo español 

actual Juan Bautista Vilar. Ediciones AKAL, 1994 
71     En la “Gaceta Economista” de 18 de marzo de 1861 aparece esta disposición: 

“Autorización para el ejercicio de sus respectivos cargos, a D. Manuel Antón García, 

vice-cónsul de Dinamarca y Países Bajos en el Ferrol: á D. Joaquín Jofre y Domenech, 

de Suecia y Noruega en id.”: 
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privilegios. Cita también González Raposo una 
carta de los misioneros Chesterman y E. Payne 
sobre la prohibición del Gobernador de Lugo 
de vender Biblias, enviada por mediación del 
cónsul británico al embajador británico en 
Madrid (1892) que resultó siempre favorable a 
los intereses evangélicos. 
El esfuerzo evangelístico de las sociedades 
bíblicas lo vemos reflejado no solo en los 
misioneros sino en personas contratadas a 

tiempo completo para la venta de Biblias, conocidos como colportores. En 1872 la 
Sociedad Bíblica Británica y Extranjera (BFBS) contratará a Luis F. Villarejo, en 1875 a 
Juan Flores García, en 1885 a Bernardo García, padre e hijo. La Sociedad Bíblica 
Nacional Escocesa contratará a Manuel Sendón en 1890, y otras sociedades a Juan 
Belda (1902), Antonio Bouza (1910) y a José Valledor en 1924. Los análisis de González 
Raposo son muy interesantes para ver los lugares donde hubo éxito o fracaso, pero en 
estas cuestiones espirituales es muy difícil saber realmente donde existió el fracaso. 
Cierto es que lugares como Pedralonga, con local y obrero en ese lugar, no logró tener 
creyentes, lo mismo que Meixende o Narón. De La Graña que tubo capilla abierta 
durante unos años y estuvo bien atendida por los hermanos del Ferrol, no permaneció. 
González Raposo relaciona a treinta y tres obreros en el periodo (1868-1931): 15 
misioneros, 11 ayudantes y 7 colportores. 
El trabajo de evangelización consistía en las visitas a domicilio, las lecturas y cánticos 
en las capillas y la instrucción bíblica en las escuelas dominicales. González Raposo 
matiza mejor esta forma de evangelizar, según la descripción de Blamire y Wigstone: 
Visiting: Llamando de puerta en puerta. Ships: distribuyendo el mensaje bíblico en los 
barcos. Open air Preaching: hablando al aire libre en tres aldeas de la Coruña. Meeting-
room, abriendo un local para predicar el Evangelio. Los primeros conversos eran 
bautizados en las aguas del Orzán y en 1877 ya están establecidos en Loureda y en 
Arteixo donde a partir de 1885 dispondrán de un cementerio, oficialmente establecido 
en 1906 por el arteixano José Rey Valeiro casado con la francesa Sofía Baridó Schenider 
y tras la mediación del Gobierno inglés. Describe la nieta de José Rey algo que nos 
interesa para la comprensión del impacto de los técnicos extranjeros protestantes 
durante la segunda industrialización. Hasta hoy poco sabemos de la influencia de tanto 
extranjero protestante deambulando de un lado a otro de España haciendo puentes de 
hierro, diseñando y poniendo en marcha vías de tren, trabajando en las minas, 
estableciendo fábricas de todo tipo, ingenieros desecando albuferas, etc.etc.  “Cuenta 
que sus bisabuelos (los padres de Sofía), ella francesa y él alemán, se establecieron en 
Asturias a finales del siglo XIX para trabajar en una fábrica de vidrio. (Suponemos que 
en “La Industria” de Gijón, dirigido por el calvinista Luis Truan). En su tiempo libre la 

Cementerio de Arteixo 
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familia se dedicaba a hacer "excursiones", apunta Luisa Fuentes, a templos evangélicos 
y fue en uno de estos viajes cuando Sofía Baridó conoció a José Rey. 
No insistiremos bastante en la hostilidad de aquellos días a estos arriesgados 
evangelistas por parte del clero y autoridades manipuladas por los curas. A finales de 
1882 el deporte de los días festivos era apedrear la capilla protestante, insultando y 
amenazando a los evangélicos. Mujeres y niños eran exhortados a perseguir con saña 
a los protestantes tanto en la Coruña como en Loureda o Arteixo. En 1888 el párroco 
Jesús Martínez sería capaz de disparar su revolver contra los pastores que se 
desplazaban desde la Coruña a su parroquia y dos meses después a Thomas Wilkes lo 
intentó atropellar con el caballo, golpeándole la cabeza. El cementerio de Arteixo sería 
profanado y detenidas varias personas en 1888. 
 
8.2.1 Los Misioneros: Tomás Blamire, Jaime Wigstone, Jorge Chesterman, Enrique 
Payne 

 
La oportunidad de la libertad religiosa desde 1868 a 
1876 había puesto en actividad casi frenética a 
misioneros y obreros que deseaban ardientemente 
extender el Evangelio por toda España. Blamire y 
Wigstone estaban ya curtidos en la evangelización en 
su estancia en Madrid y Barcelona, pasando por Gijón 
y Oviedo. Detalla David Melón que la esposa de 
Blamire, Rosseta Levason, no era una mujer corriente. 
De padres judíos, convertida a los veinte años, había 
sido oficial en la Armada inglesa, dejando la carrera 
militar para servir al Señor en el lugar donde fuese 
necesaria. En julio de 1875, abrirán un local en la plaza 
Pontevedra, 9 y fue tal la expectación que pese a 
celebrar dos reuniones, la calle estaba abarrotada de 

gente y les pedían que hablasen desde el balcón. Sin embargo, el relato de estos días 
de servicio en Galicia, esconden una dura lucha: 
 “Hace casi catorce años desde que el Señor nos guió a don Jaime Wigstone y a un 
servidor para servirle en España, sin conexión con ninguna sociedad o comité misionero, pero 
confiando con sencillez en el Señor para todo, y mirando a nuestro Padre para que nos supliese 
toda necesidad. Nuestra obra es en el noroeste de España. 

 En 1.875 fuimos a La Coruña y alquilamos un local para predicar el Evangelio. Después 
acudimos al Sr. Gobernador para obtener su permiso para abrir el local. Pero él contestó: 
“Prohíbo cualquier enseñanza pública, y lo que me pesa es no poder meterles en la cárcel ahora 
mismo”. Nos fuimos, pues, al Cónsul Británico, y él dijo: “Vuelvan ustedes al señor Gobernador 
y díganle de mi parte que van a abrir el local en tal y tal día”. Así lo hicimos, yendo de buena 
gana. El Sr. Gobernador se indignó tremendamente, y telegrafió a Madrid en contra de 
nosotros. Obtuvo respuesta, pero no era en ninguna manera la que esperaba, pues lo que se le 
contestó fue: “Guárdese V. E. de molestar a estos señores y además en el caso de cualquier 

Jorge Chesterman 

Jorge Chesterman 
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escándalo tendremos a V. E. por responsable”. Por tanto, se vio obligado a ceder, y mandó a 
siete guardias para protegernos. Así que comenzó la obra, y ha seguido bien. Muchos han sido 

llamados de las tinieblas a la Luz. ¡Bendito sea su Santo 
Nombre! 

 Os cuento este relato de cómo principió, porque es 
una muestra de nuestras experiencias en muchos sitios. 
Vez tras vez hemos visto la buena mano de Dios sobre 
nosotros justamente cuando parecía que el enemigo iba a 
ahogarnos. 

 Con el tiempo y extendiéndose el interés, abrimos 
más obra en aldeas y pueblos del distrito, y ahora hay en 
Galicia ocho o diez locales abiertos para la predicación de 
la Palabra y para adorar al Señor. 

 Nuestras dificultades han sido grandes; hombres se 
han opuesto terriblemente, nos han llevado presos, nos 

han amenazado con catorce años de cárcel… Algunos de nuestros convertidos están presos, y 
otros sometidos a juicio, todo por amor de Cristo, desde luego por denuncias falsas, siendo que 
es en contra de la Ley apresar a un hombre por el hecho de hacerse “protestante”. Los dos 
últimos lugares que se han abierto se hallan cerca de Portugal: uno en Marín, un pequeño 
puerto de mar, y el otro en una aldea cercana.” 
Antes de la llegada de Jorge Chesterman en 1880 a La Coruña, Blamire y Wigstone 
habían abierto obra en Arteixo y Loureda con todas las adversidades de la vida diaria. 
En diciembre de 1875 fallece la esposa de Jaime Wigstone, al nacer su primogénita. 
Sería enterrada en el cementerio británico de La Coruña. Poco después Wigstone se 
trasladará a Villagarcía de Arosa, pero ambos dejarán la huella de haber formado 
congregaciones en la Coruña, Marín, Santo Tomé, Vigo y Wigstone en Andalucía 
también. Tomás Blamire mayormente realiza su trabajo en Marín, en donde el Señor le 
llamó a su presencia en 1.894. También al haber fallecido el primer evangélico gallego 
se crea en diciembre de 1876 el Cementerio de Disidentes, pues el problema de 
enterramiento en el camposanto católico era insoportable para “los herejes”. Se crea 
por orden municipal un terreno colindante rodeado por una cerca de madera. El 
entierro tenía que ser a las 6 de la mañana y sin cánticos por la calle. Rosa Levason hacía 
reuniones todos los miércoles, en La Coruña, con las mujeres de la fábrica de tejidos 
“La Primera Coruñesa de Hilados y Tejidos”. Si alguna mostraba interés le invitaban a 
casa y allí Tomás Blamire y ella le explicaban más detalladamente el Evangelio. 
 
8.2.2 Rufino Fragua García 
 
 También destaca como ayudante Rufino Fragua García, al que estos misioneros 
llamaban “Martín Lutero inglés” apodo que llevaba con mucha honra y que colaboró 
como pastor en ausencia de estos. Rufino era músico ex militar, procedente de 
Pamplona, aunque nacido en Arévalo (Ávila), que había conocido el Evangelio por un 

Tomás Blamire 
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colportor que le vendió una Biblia y él lía con asiduidad. Para David Melón, Rufino 
Fragua podría considerarse el primer obrero español en Galicia72, “dado que, tras 
perder su trabajo de carpintero a causa de su testimonio en La Coruña, se dedicó por 
entero a la iglesia local”. Cuando los misioneros Blamire y Wigstone se tienen que 
ausentar por 1875, Rufino Fragua, tendrá los cultos en su casa muy concurridos. A la 
llegada de Jorge Wigstone en 1876, dieciséis personas habían sido bautizadas por 
Fragua. Además de ayudar a Jorge Spooner en Ferrrol, Fragua atendía las reuniones en 
Meicende, Arteijo y Ervendins (Loureda). Su esposa, Juana Patiño atendería las 
reuniones de mujeres. También ayudaría a estos misioneros en sus viajes evangelísticos 
por Galicia, especialmente en Vigo, Carril, Pontevedra, Marín o Seixo. 
 Casado con una coruñesa de Lubre en Bergondo, Juana Patiño Taracido, se 
establecieron en el Campo de la Leña, hoy Plaza de España, 10. Rufino también llevaba 
la que fue primera escuela evangélica en Galicia, dando clases a niños de aritmética, 
geografía, gramática y caligrafía. Llegó a tener diecisiete alumnos Otra escuela diurna 
se había abierto en Everdins por 1888 en la casa de Juan Balay, pasando a ser nocturna 
nueve años después. Este Balay era vecino de Loureda y se había convertido en 1878. 
Su actividad evangelística generó controversia en el pueblo de Arteixo que llegó al 
Gobernador Civil. En el cementerio de Arteixo descansan los restos de Juan Balay 
Martínez. Dice David Melón sobre este asunto: “Un mes después de la visita del rey 
Alfonso XII a nuestra ciudad, en julio de 1877 alquilaron un local en Arteijo para hacer 
los cultos. En este lugar los sacerdotes vigilaban a los que entraban a cada una de las 
reuniones y llegaron incluso a herir a algunos creyentes, uno de los cuales fue Juan 

Baleiro (¿Balay?) Martínez. Hubo 
en Arteijo mucha persecución 
contra los evangélicos a causa de 
su testimonio por Cristo”. 
Jorge Chesterman, cuñado de 
Enrique Payne (padre) sirvió 
activamente durante treinta años, 
en toda Galicia. Le sucedería 
Enrique Payne (hijo) en 1910. 
Este ya llevaba sirviendo en 
Barcelona dieciséis años con su 
padre Enrique Payne. Fue el hijo 
Enrique Payne y Jorge Davis 
quines buscaron un local más 
céntrico en La Coruña, 
alquilándolo en la calle 

                                                           
72        Rufino Fragua. Biografía del primer obrero español de las Asambleas de Hermanos en 

Galicia. David Melón Veiga 2015 
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Panaderas, 14, inaugurándose en 1915. 
Jorge Spooner, es otro de los misioneros encomendados en 1876 por la iglesia de Shap 
(Cumbria), ayudado a madurar su vocación misionera por Roberto Chapman y Enrique 
Groves. Llegó a Betanzos y Coruña con su esposa Ana María Martín, para apoyar la obra 
de Blamire y Wigstone y se instalaría posteriormente en El Ferrol en 1878, 
marchándose para Argentina en 1884, falleciendo Spooner y su hijo Gerson en 1894 en 
Rosario a causa del cólera. 
Otro de los obreros en esta congregación fue Roberto J. Senington73 (1846-1916). Había 
sido encomendado a la Obra por la iglesia Bethesda (Bristol) en 1876 y suplió las 
ausencias de los misioneros hasta 1890. 
 

8.2.3 El Ferrol 
 

8.2.3.1 Iglesia Bautista 
En una de sus últimas campañas para 
llevar el Evangelio a otros lugares fuera 
de La Coruña, Blamire y Wingstone, 
encontraron una congregación bautista 
que acababa de abrir el misionero sueco 
Enrique Lund, acompañado por un 
español casi ciego llamado Francisco 
Previ.  Seguidamente pasaron a Figueras. 
Muerto Previ Lund regresó a Suecia. Allí 
contrajo matrimonio y consiguió 
interesar a sus paisanos por la obra 

misionera en España. De nuevo en este país, en compañía de su esposa, comenzó su 
tarea como fundador de iglesias conforme al método paulino de radicarse con algunos 
discípulos por una temporada en una población y dejando el cuidado de los convertidos 
a los miembros más experimentados, pasar a otra. En los primeros tres años de esta 
nueva etapa evangelizaba en trece localidades distintas. Esta congregación bautista 
ferrolana había sido formada en 1877, pero por tener que trasladarse estos misioneros 
a Valencia en 1879, se haría cargo de ella el misionero de las Asambleas de Hermanos, 
Jorge Spooner. Consta la solicitud al Ayuntamiento de cambio de lugar de cultos: 
“Señor Alcalde del Ferrol: 

                                                           
73       Robert J. Senington, hombre soltero, vino a España desde Inglaterra en 1873. Fue el 

primer misionero de la Asambleas de Hermanos que estuvo en la provincia de Jaén, 

principalmente en Iznatoraf y Linares. Visita a Úbeda, donde acaba de comenzar una 

obra un joven hermano, Luis Vicente Pérez Santos, natural de Iznatoraf. En 1885 

visita Granada y Almería visitando pueblos afectados por el terremoto 

Enrique Turrall y esposa 
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F. Preví y E. Lund, Misioneros evangélicos, residentes en esta Ciudad, participan a Vd. 
haber trasladado sus cultos de la calle de San Nicolás 113 a la Real 56, donde tendrán 
lugar éstos desde el jueves próximo 28 del corriente, de 7 a 9 de la noche. 
Dios guarde a Vd. muchos años 
Ferrol 27 de marzo de 1878 
Preví y Lund” 
Jorge Spooner fijará su residencia en Ferrol en 1879 permaneciendo hasta 1884. Le 
sucederá Jorge Chesterman visitando esta congregación desde La Coruña donde residía 
desde 1880. 
 

8.2.3.2 Iglesia Reformada 
 
También encontraron Blamire y Wigstone otro punto de testimonio evangélico en El 
Ferrol a cargo del colportor malagueño Juan Flores, desterrado en Francia por la reina 
Isabel II en el juicio a Manuel Matamoros. Habiendo regresado del destierro a la muerte 
de Isabel II, en Santander, Juan Flores abrirá una iglesia, pero estuvo poco tiempo 
dirigiéndola. Flores ofreció su local de Ferrol a Roberto Senington para realizar 
reuniones y continuar la obra con él por 1883, 85, 87-89 fechas en las que este 
misionero estuvo en el Ferrol. Los Hermanos agradecieron su oferta, pero pensaban 
que era mejor ir a lugares donde no hubiese testimonio evangélico. A la marcha de Juan 
Flores los pocos creyentes que quedaron fueron atendidos por la congregación de La 
Coruña, pero la obra de Ferrol no se estabilizó hasta 1905. Manuel Filgueira Arias nos 
aporta dos documentos de solicitud de apertura de local de cultos y de cementerio para 
disidentes: 
 “El día 22 de enero de 1877, procedente de La Coruña, llega a Ferrol Juan Flores García, 
como misionero evangélico, según consta en la instancia elevada a la Alcaldía el día 19 de 
febrero del mismo año, para residir como vecino en esta ciudad. Su propósito es el de: 

 “...ocuparse en propagar y extender el evangelio entre sus compatriotas. Al efecto 
dará principio a sus reuniones para predicar el evangelio en su misma casa, calle del Socorro, nº 
19, principal, el jueves 22 del corriente a las 7 de la noche, continuando estos cultos todos los 
jueves y domingos a la misma hora, lo que pone en conocimiento de la autoridad competente, 
según disponen las leyes...” 

Por medio de otra instancia al Alcalde, en el mes de junio del mismo año, sabemos del 
traslado del lugar de culto a un local preparado y abierto al público. Transcribimos el 
contenido del escrito: 
 “Sr. Alcalde Constitucional del Ferrol. 

 Juan Flores García, Misionero Evangélico en esta localidad, traslada sus reuniones para 
predicar el evangelio, de la calle del Socorro nº 19 a la calle Magdalena nº 47, planta baja, desde 
el domingo 10 del corriente a las 8 de la noche, continuando todos los jueves y domingos a la 
misma hora; lo que pone en conocimiento de su Autoridad, para que V. S. tome las medidas 
que crea convenientes por medio de sus Agentes, a fin de que no sea trastornado el orden y el 
respeto debido a la moral cristiana, según lo dispuesto por las leyes soberanas de la nación, y 
sancionadas por nuestro Augusto Monarca su Majestad el Rey Don Alfonso XII, que Dios guarde. 
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 Dios guarde a V. S. muchos años. 

 Ferrol, junio, 8 de 1877.Juan Flores 

 También Juan Flores, resolverá el espinoso problema del cementerio evangélico, del 
que en ocasiones al disidente fallecido se le trataba peor que a un perro. El texto dice 
así: 
 “Sr Alcalde Constitucional y demás Sres. que componen el Ayuntamiento de esta 
ciudad. Los que suscriben, vecinos de la misma, a V. S. con el respeto debido hacen presente 
que, perteneciendo como miembros a la Iglesia Evangélica del Ferrol y nombrados en comisión 
por los demás individuos de la misma, tenemos la imperiosa necesidad de que V. S. nos designe 
local de Cementerio, cercado y con su puerta correspondiente, como cumple a la decencia y 
moral pública; pues nosotros somos súbditos españoles y llevamos las cargas del Estado como 
tales, y nuestras creencias religiosas son admitidas y toleradas por las leyes de la Nación. 
Justicia que no dudamos merecer de la rectitud de V.S. y de los Sres. que componen el 
Ayuntamiento que tan dignamente preside. 

 Dios guarde a V. S. muchos años. 

 Marzo 18, de 1878. 

 Juan Flores García. Misionero Evangélico” 

 Siguen las firmas de seis miembros más de la iglesia: 

 Paulino Iglesias Prieto; Silvestre Cabezón; Antonio Amorós; Rafael Jurado; Julián 
Martínez; Ramón Fuentes 

Informe de la Comisión de Cementerio: 
 “La Comisión encargada de emitir informe respecto a la anterior solicitud, debe hacer 
constar en primer término que, Ayuntamientos anteriores se han ocupado ya de la construcción 
de un Cementerio para los que no pertenecen a la Religión Católica, pues no es propio de un 
pueblo civilizado que los miembros de religiones distintas sean enterrados en un lugar abierto, 
lo cual sucede, pero causas que sería prolijo enumerar se han opuesto a llevar a cabo tan 
humanitario pensamiento. Últimamente, el año 1876, se proyectó la construcción de un 
cementerio y hasta llegó a sacarse a remate, en terrenos propiedad del Ayuntamiento, que 
están contiguos al católico; pero, por estar incluidos dentro de la zona militar, se opuso el 
Ministerio de la Guerra, a pesar de haber mediado en esta cuestión algunos Embajadores 
residentes en Madrid...tiene el honor de proponer el Iltre. Ayuntamiento, 

 Que acuerde la construcción de un cementerio para todos aquellos que no 
pertenezcan a la comunión católica, -y no solamente para los miembros de la Iglesia Evangélica, 
como piden los solicitantes-, destinando a este objeto los terrenos que hay detrás de las tapias 
del nuevo Cementerio de esta Ciudad. 

 Que acuerde asimismo se hagan los planos y presupuestos de dicha obra, y 

 Que careciendo de consignación en los actuales presupuestos, se proceda a la 
formación de uno extraordinario para este objeto. 

 El Ayuntamiento, no obstante, con su elevado criterio puede acordar lo que estime 
justo. 

 Ferrol veinte y cuatro de abril de mil ochocientos setenta y ocho.” 

 (Firman tres por la Comisión) 

El 27 de abril de 1878 se acordó la construcción de un cementerio civil para todos los 
disidentes del catolicismo romano: “Se acordó proceder a la construcción de un 
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cementerio para todos los que fallezcan fuera de la comunión católica en el terreno 
que forma ángulo a la espalda del general de esta Ciudad y que para ello y ampliación 
de éste último se forme con urgencia el oportuno expediente de expropiación y 
presupuesto de las obras.” 
 

8.2.3.3 Las Asambleas de Hermanos 
 
Los comienzos de la obra en el Ferrol fueron difíciles aún con la presencia del General 
Juan Labrador que impulsó la congregación en sus inicios. Decíamos que Jorge Spooner 
pasó a residir al Ferrol en 1879 y permaneció hasta 1884. Le sucederá Jorge Chesterman 
visitando la congregación desde La Coruña donde residía desde 1880. La biografía de 
Spooner, como la de muchos misioneros pioneros en España, no es nada vulgar ni 
anodina. La copiamos del libro de Manuel Filgueira que la extrae de la revista argentina 
“Campo Misionero” y de Alejandro Cliford: 

 “El señor Jorge Spooner nació en el norte de 
Inglaterra en 1845, cumpliéndose, pues, en este año (1945) 
el centenario de su natalicio. Al convertirse, en el año 1864, 
sus pensamientos fueron dedicarse a la obra misionera en la 
China. Por algún tiempo estuvo preparándose con esta 
intención, pero disturbios en este país cambiaron sus 
propósitos y, por varios años, siguió trabajando en el norte 
de Inglaterra. Como fue invitado para predicar el evangelio 
en varios lugares, tuvo el privilegio de llegar a a conocer y 
asociarse con varias personas eminentes que destacaron en 
el servicio del Señor, tales como el señor Robert Chapman, 
o el doctor Bernardo, fundador del asilo donde recibieron a 
miles de huérfanos y que es conocido con su nombre. Vivió 
también en contacto con el señor Henry Groves, de Kendal, 
de quien derivó mucha ayuda espiritual. Desde Shap, donde 
vivía, después de mucha oración, fue a España en 1876; 
tenía 31 años. Habiendo aprendido el idioma volvió a 

Inglaterra dos años más tarde para casarse con la señorita María Ada Martin, en Windermere, 
el 28 de agosto de 1878, con quien había trabado amistad en España. Después de su casamiento 
volvió a España con su compañera y entró de todo corazón en la obra del Señor en La Coruña, 
Vigo, Ferrol, Arteixo, Betanzos, etc., abriendo Galicia al evangelio 

 Trabajaron para el Señor durante doce años en este país, donde sufrieron mucho a 
manos de los enemigos de la verdad; a tal punto, que muchas veces padecieron hambre, pues 
no les querían vender alimentos. En esos casos una mujer cristiana solía ir de noche, cuando 
nadie la veía, a algún pueblo vecino y traía de allí comida para estos siervos de Dios. Pero 
también tuvieron el gozo de ganar algunas almas para su Señor. 

 Un testimonio reciente del señor Davis, misionero en España, es el siguiente: “ 

 Uno de los más fieles creyentes en Ferrol es un hombre convertido por la 
instrumentalidad del señor Jorge Spooner”. 
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En el año 1888 dejó España y fue a la República Argentina, siempre con el deseo de 
sembrar la Buena Simiente, siendo el segundo misionero en pisar sus playas. Dejó a su 
esposa y familia en Inglaterra, falleciendo allí la hija menor, de 16 meses. A finales de 
1889 su esposa con sus cinco niños se reunió con él en Argentina, radicándose en 
Carcarañá, provincia de Santa Fe. D. Jorge Spooner trabajó en el F.C.C.A. (ferrocarril) 
con sus propias manos para sostenerse, predicando las buenas nuevas en su tiempo 
libre. A finales de 1890 se le ofreció hacerse cargo del Hogar de Marineros y se radicó 
con su familia en Rosario, renunciando a su empleo en el ferrocarril, ocupando los 
cuatro últimos años de su vida entre los vapores que llegaban de todas partes del 
mundo. Era bien conocido de capitanes y marineros, siendo amado y respetado por 
todos aquellos con quienes entró en contacto. El Hogar de Marineros llegó a ser 
renombrado entre los viajantes de mar de todas las nacionalidades, pasando algunos 
al menos de muerte a vida. En dicho Hogar se estableció la Cena del Señor, reuniéndose 
en el nombre del Señor los esposos Ericson (capitán), Jorge H. French, J. Federico 
Coleman, Ruth y Ada Spooner con sus padres y otros de visita. Se estableció así la Cena 
del Señor antes de que se abriera un local en castellano en la calle Brown, nº 2046, en 
enero de 1896. 
Dice el señor Clifford sobre Jorge Spooner: 
 “Llegaba el barco a Rosario, que en aquellas postrimerías del siglo pasado era célebre 
entre la gente de mar por su barrio de hamposos listos para desplumar al pobre marino, niño 
grande que con sus ilusiones y sus pesos a cuestas es siempre fácil presa de los tiburones en 
forma humana que infestan casi todos los puertos del mundo. Y, en el momento de amarrar, 
subía a bordo un hombre con una valija de Biblias en varios idiomas y una invitación amable 
para todos los marineros que quisieran ir a la Misión para Marinos por él dirigida. En ese lugar 
podían sentir algo de calor del hogar lejano, junto al director y a su digna esposa doña María 
Ana” 

La llegada de George Davis, misionero que había servido en La Carolina y Linares desde 
1891 impulsó la obra ferrolana. Resulta siempre gratificante el relato que su hijo Jorge 
de M. Davis publica en 1977 en Edificación Cristiana sobre los principios de la Obra en 
Ferrol. Dice: “ 
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EL FERROL 
 
"Poco después del principio de la obra en La Coruña, 
don Jorge Spooner, quien había ayudado a los 
hermanos Wigstone y Blamire, residió desde el año 
1.879 al 1.884 en Betanzos y en El Ferrol. Predicó en 
el Teatro Jofré, en donde centenares de ferrolanos 
escucharon la Palabra de Dios. Pero después de 
unos meses se quitó la libertad de cultos en cuanto 
al Teatro Jofré. Una de las que se convirtieron se 
llamaba Benita. No sabía leer ni escribir, pero 
aprendió algunos salmos de memoria. Recuerdo 
que cuando mis padres, veinticinco años más tarde, 
vinieron a El Ferrol, todavía seguía ella fiel al Señor 
en una humilde casa en el ahora casi desaparecido 

Esteiro. Daba propinas a los niños para que leyesen en una Biblia grande que tenía, para 
que oyesen sus vecinas. Murió a los 80 años de edad, ciega, pero alabando al Señor. 
En 1.880 Jorge Chesterman trabajó con Jorge Spooner en El Ferrol, vendiendo muchas 
Escrituras, como también en Puentedeume, Redes, Mugardos y Betanzos. Los dos 
visitaban con frecuencia a los creyentes en Arteijo y Loureda, y venían por mar a visitar 
a los hermanos en El Ferrol. 
En 1.902, desde La Coruña don Jorge Chesterman visitó en la cárcel de Santiago a un 
joven recluta, José Graña, de Marín, convertido en Estribela. Este fue procesado y 
condenado a seis meses de reclusión por rehusar hincar la rodilla en el acto de la 
elevación de la “Hostia”. Le llevaron maniatado a la cárcel de La Coruña. Leyendo de 
esto en El Ferrol en los periódicos el Teniente Coronel don Juan Labrador, creyente (de 
Andalucía), fue compungido de corazón viendo la fidelidad de Pepe Graña; le visitó en 
La Coruña, y le abrazó en la celda y oraron juntos al Señor. Ahora don Juan tuvo que 
sufrir pena de “arresto menor”. Pero se llevó el asunto a Madrid, y al fin tanto él como 
el fiel José Graña fueron puestos en libertad. 
El ejemplo del mozo de tal manera le aumentó la fe a don Juan Labrador, que ya no 
ocultó más su luz. Su testimonio avivado resultó en la salvación de otro oficial, el 
Capitán de Infantería de Marina, don Manuel Jordán. Los dos hablaron con sus 
compañeros y se convirtieron tres oficiales más y otros militares. Don Juan pedía 
tratados a Madrid, y con sus hermanos en la fe, los repartía por las aldeas de la comarca, 
hablando de Cristo a las almas. Sufrió perjuicios en su carrera, pero fue fiel. Se le 
concedió el rango de General, pero con años de retraso. 
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Como se ha dicho, don Jorge Chesterman venía por mar a El Ferrol, y otros misioneros 
venían desde Marín para animar al nuevo grupo. También ayudaba el valiente colportor 

don Antonio Bouza, fruto de la 
obra anterior de los señores 
Spooner en Betanzos. 
Con alguna frecuencia mis padres 
venían a Galicia desde La Carolina 
(Jaén) para visitar a nuestros 
parientes, la familia Chesterman. 
Con éstos visitaban a los 
creyentes en El Ferrol, con el 
resultado de que en abril de 
1.905 mis padres vinieron a 
residir definitivamente en El 
Ferrol. El 3 de diciembre del 
mismo año se inauguró una 
Capilla Evangélica en un lugar 

muy céntrico. Durante seis meses se celebraron reuniones todas las noches, con la 
ayuda de don Enrique Turrall, de Marín, y otros obreros. Las reuniones estaban 
abarrotadas de personas de todas las clases sociales, pero muy pocas tuvieron el valor 
de aquellos primeros creyentes para seguir al Señor Jesucristo. 
El pequeño grupo aumentó lentamente. Con denuedo llevaron el testimonio del 
Evangelio a los alrededores, celebrándose culto por algunos años en La Graña y en 
Serantes, con salvación de algunas almas en esas aldeas. 
Entre los que creyeron en aquel tiempo fueron don Ángel Fernández y su esposa doña 
Vicenta. Ángel se convenció al ver entre los hermanos un amor que no había hallado 
nunca, decía, en las sociedades seculares que antes conocía. Por muchos años fue 
anciano en la Iglesia. Edificó el local en Carretera de Castilla en tiempos de persecución 
y dificultades para alquilar local. 
También en 1.910 vino de Lugo a trabajar en El Ferrol un joven. Oyó cantar y entró en 
la Capilla y escuchó el Evangelio. El Señor ya estaba preparando al que fue su fiel siervo, 
nuestro hermano Vicente Rodríguez, tan recordado…, pues en una feria de la provincia 
de Lugo había comprado una Biblia al colportor Sr. Bouza. Asistiendo Vicente a los 
cultos asiduamente, el músico militar Sr. Bahamonde le ayudó a comprender las Buenas 
Nuevas de tal forma que por la gracia de Dios tres semanas más tarde Vicente se 
convirtió en seguidor de Cristo. Enseguida volvió a su pueblo para contar a los suyos la 
bendición que había recibido. Su querida madre desconfiaba durante dos años, pero al 
fin se convenció que el cambio radical en el temple de su querido hijo era real, y así ella 
también fue salva por Jesucristo, único Redentor. Mi querida madre, doña Matilde, vio 
contestadas sus oraciones con esta bendición, antes que ella, mi madre, partiera para 
su morada celestial en abril de 1.912 a causa de una lesión al corazón. 
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En 1.920 salió don Vicente Rodríguez a la obra del Señor con su esposa doña Pilar, ella 
de la Iglesia de Carril. Ya se ha contado algo de las peripecias y aun graves peligros que 
juntos pasaron en su anhelo de evangelizar vendiendo Biblias y predicando en donde 
les fuese permitido. A despecho de mucha oposición y hasta amenazas con piedras, 
etc., abrieron obra en Lugo. 
Normalmente, en El Ferrol a los jóvenes reclutas creyentes se les respetaba la 
conciencia. Pero hubo algunas excepciones, entre ellas el caso de nuestros hermanos 
Daniel Sampedro, de Santo Tomé, y el ahora difunto José Lino, de Marín. El 5 de junio 
de 1.954 anteriormente habiendo hecho constar con todo respeto que siendo 
evangélicos no podrían postrarse ante la “Hostia” ni ninguna imagen en acto religioso, 
se les ordenó formar con centenares de reclutas, para rendir culto en la misa que 
precedía a la Jura de Bandera. Un fraile, muy recién promovido a Capellán, insistió en 
que formasen. Daniel y José reiteraron que estaban dispuestos a “Jurar la Bandera” con 
toda lealtad, rogando, empero, que se les eximiese del acto religioso. Permanecieron, 
pues, en pie, al toque de “Rindan”, y fueron llevados presos. Después de cinco días 
fueron puestos en libertad hasta que se celebrase Consejo de Guerra, el cual tuvo lugar 
en octubre. 
Las autoridades militares ferrolanas hicieron constar en el Sumario que “los jefes de los 
dos procesados tenían conocimiento que habían sido autorizados para no asistir a las 
Misas que en días festivos se celebraban en su Unidad, no perturbándoles la 
conciencia… se aprecia la carencia de perversidad en los delincuentes dados sus buenos 
antecedentes y conducta en el servicio, apreciando más bien en ellos un 
inquebrantable arraigo en la religión que profesan”. 
Contrario a la propuesta del Consejo, que se condenase a los encartados a seis meses 
de Prisión Militar, el Supremo de Madrid dictó sentencia de dos años, alegando que 
habían desobedecido una orden puramente militar “que no lesionaba en lo más 
mínimo sus creencias”. 
Gracias a un indulto general, y como premio a su buena conducta, el tiempo de prisión 
quedó reducido a quince meses. Durante este tiempo sirvieron nuestros fieles 
hermanos en cargos de confianza, y se les podía visitar y con frecuencia leer la Palabra 
de Dios y orar con ellos. Nos dijeron que antes de ser sentenciados nunca habían 
pensado cómo el Señor les ayudaría a dar sus testimonios llenos de gozo, exactamente 
como les estaba prometido en Lucas 21:12-15. Esto impresionó mucho a sus superiores. 
En día de Navidades de 1.964 principió a utilizarse una segunda capilla en El Ferrol, en 
calle Alegre, 112, barrio de Canido. Hacía diez años que dentro del casco de la ciudad 
se había alquilado un segundo lugar de testimonio. Pero resultando imposible obtener 
permiso para dedicar el local a la predicación del Evangelio, hubo que dejarlo. De 
manera que fue con gozo que al intentar de nuevo no hubo ninguna dificultad 
insuperable, pues el ambiente nacional y local estaba tendiendo a más tolerancia 
religiosa. ¡Gracias a Dios! 
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Pasaron más años, y, de las dos Iglesias hermanas, la primera, cuya capilla en la 
Carretera de Castilla se hacía estrecha, con muy grandes esfuerzos y sacrificios, compró 
y acondicionó un bajo amplio en una zona de ensanche de la ciudad. 
El resultado es muy hermoso y atrayente, de construcción esmerada. La inauguración 
en junio de 1.975 de la nueva Iglesia, en calle Sartaña, fue ocasión de grande gozo para 
los creyentes de cerca y lejos, entre los centenares que asistieron para oír el Evangelio, 
algunos por primera vez”. 
 
Juan Labrador en El Ferrol 
 
Por 1887 el militar de alta graduación Juan Labrador llega a El Ferrol del que ya hemos 

dado noticias de su actividad en San 
Fernando. Su trabajo en la Armada 
Española era de técnico de velamen. 
Hasta 1902 nada se sabe de su 
actividad en la iglesia ferrolana. En 
estas fechas comienza su actividad 
en casa de un sencillo matrimonio de 
creyentes que vivían en La Mata. 
Cuando se jubiló este matrimonio, se 
fueron para su tierra de origen 
Cartagena. Juan Labrador repartía 
tratados con ellos y andaba por las 
aldeas. A este pequeño grupo lo 
visitaba Jorge Chesterman que se 

trasladaba desde La Coruña para predicar y hacer obra evangelística. El primer Consejo 
de Ancianos lo formaban, Juan Labrador, Manuel Jordán y otros. La personalidad de 
Labrador transmitía a la congregación un gozo especial por su personalidad y sus 
virtudes cristianas. En el libro de membresía figura Juan Labrador como Teniente 
Coronel y otros cinco militares también de graduación, que formaban una distinguida 
congregación, ni pobre ni ignorante, como publicaba el clero. Parece que la mayor 
actividad de estos primeros años es el colportorado, destacando la valentía de Vicente 
Rodríguez que había venido de Lugo a trabajar al Ferrol y habiendo comprado una Biblia 
al colportor señor Antonio Bouza, se había convertido. El colportor señor Bouza había 
trabajado en Betanzos con los Spooner. También animaban la congregación ferrolana 
las visitas de Chesterman y otros misioneros que desde Marín venían para animar al 
nuevo grupo en Ferrol. 
Un acontecimiento hace salir a manifestar su fe a Juan Labrador. Es el caso del marino 
José Graña “En 1902 es encarcelado el marino José Graña, cuya fidelidad impresiona al 
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Teniente Coronel D. Juan Labrador (ya creyente) y le lleva a una manifestación más 
clara de su fe. Hay otros oficiales que declaran asimismo su fe”74. 
También D. Jorge Davis dice al respecto: “En 1902 D. Jorge Chesterman desde La Coruña 
visitó en la cárcel de Santiago a un joven recluta, José Graña, de Marín, convertido en 
Estribela. Fue procesado y condenado a seis meses de reclusión por rehusarse a hincar 
la rodilla en el acto de la elevación de la “hostia”. Le llevaron maniatado a la cárcel de 
La Coruña. Leyendo de esto en El Ferrol, en los periódicos, el Teniente Coronel D. Juan 
Labrador, creyente (de Andalucía), fue compungido de corazón viendo la fidelidad de 
Pepe Graña; le visitó en La Coruña, y le abrazó en la celda, y oraron juntos al Señor. Este 
asunto le llevo a Juan Labrador a sufrir pena de “arresto menor”. Pero se llevó asunto 
a Madrid y, al fin, tanto él como Pepe Graña fueron puestos en libertad”. 
“El ejemplo del mozo de tal manera le aumentó la fe a D. Juan que ya no ocultó más su 
luz. Su testimonio avivado resultó en la salvación de otros oficiales en El Ferrol. Por 
medio de D. Juan Labrador se convirtió el Capitán de Infantería de Marina D. Manuel 
Jordán. Los dos hablaron con sus compañeros, y se convirtieron el Capitán D. Generoso 
Ares, el Teniente Eduardo Arias, el Condestable Mayor D. Adriano Rivera y otros 
militares, como el Sargento de Música D. Domingo Baamonde. Éstos pedían tratados a 
Madrid, y los repartían andando por las aldeas de la comarca, hablando de Cristo a las 
almas. D. Juan Labrador sufrió perjuicios en su carrera, pero fue fiel”75. 
 
La etapa de Jorge Davis Baker 
 
El ministerio del misionero Jorge Chesterman había alcanzado las cuatro provincias 
gallegas desde 1880 a 1903. Siempre había estado pendiente de la obra en Ferrol desde 
su llegada a La Coruña, colaborando con Spooner. Al ausentarse de la Coruña pide a 
Jorge Davis y señora se radiquen allí, dado que ellos trabajaban en La Carolina (Jaén), 
pero al ser parientes les visitaban en ocasiones. En abril de 1905 Jorge Davis Baker se 
establece definitivamente en Ferrol. Dice su hijo Jorge Davis: “Se alquiló un pequeño 
local en la parte alta de la calle Castañar; pero en el mismo año, el 3 de diciembre de 
1905, se inauguró la capilla evangélica en la esquina, y lugar céntrico, de Sagasta, 44 
(hoy Calvo Sotelo). Durante seis meses se celebraron reuniones todas las noches, con 
la ayuda de D. Enrique Turrall, de Marín, y otros obreros. Las reuniones estaban 
abarrotadas de personas de todas las planas sociales. Pero muy pocas tuvieron el valor 
de aquellos primeros para seguir al Señor... Recuerdo como D. Enrique, subido a una 
escala, de día pintaba los textos en las paredes interiores de la nueva capilla”76. 
“Convertido a los 21 años por la predicación de Moody, Jorge Davis Baker fue 
encomendado a la obra por su iglesia en el sur de Inglaterra para venir a España en el 
año de 1891, instalándose en La Carolina. Se casa en 1896 y continúa allí su ministerio 

                                                           
74        El significado del Movimiento de los Hermanos”, de D. Audelino, D. Juan Federico y 

D. Mariano San León 
75         La obra evangélica en Ferrol. Manuel Filgueira Arias. Ferrol 1985 
76 Jorge Davis (hijo), “El Ferrol. - Principios de la obra”, 1975. 
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hasta el año 1903. Nada más llegar a Ferrol abre un local para la predicación del 
evangelio en la calle Castañar, cambiando con esto el sistema empleado hasta entonces. 
Spooner por cinco años había predicado en el Teatro, por las casas y también en lugares 
de concurrencia, haciendo obra de colportor. Así también Chesterman, Juan Labrador 
y otros creyentes con ellos. Todo el trabajo lo habían llevado a cabo a través del 
evangelismo personal, visitas casa por casa, cultos por las casas, etc. Jorge Davis, sin 
embargo, alquila algunos locales para la predicación del evangelio y reuniones de 
iglesia; primero en la calle Castañar y, después, en un lugar muy céntrico, como lo fue 
Sagasta 44, esquina Rubalcava (Bonilla). Pero aún pasarían 70 años antes de que la 
iglesia de El Ferrol tuviese su local de cultos propio. No obstante, en el local de 
reuniones, y en un radio cada vez más amplio, el evangelio se predica persona a 
persona. Sigue la distribución de Biblias por toda la comarca y distintos lugares de las 
Rías Altas y del interior. 
En la inauguración del nuevo local, el día 3 de diciembre, Chesterman predicó sobre el 
texto “Nosotros predicamos a Cristo crucificado”. “Durante seis meses se celebraron 
reuniones todas las noches..., abarrotados de personas de todas las planas sociales”. 
¡Cuántos ferrolanos habrán escuchado allí el evangelio! Pero, lamenta D. Jorge (hijo): 
“...muy pocas tuvieron el valor de aquellos primeros para seguir al Señor”. 
Sólo al final, en la presencia de Dios, se verá el fruto real de aquella siembra que, con 
tanto esfuerzo y tesón, se había hecho durante los 25 años anteriores; sólo esa 
esperanza, y la verdad de que “uno es el que siembra y otro el que siega”, puede animar 
al siervo de Dios junto con su esposa y los otros creyentes que registra el libro de 
membresía, que se cuentan con los dedos de una mano. 
El pueblo ferrolano es duro a la invitación del evangelio. El reino de Dios “se hace fuerza” 
y son los valientes que lo arrebatan. Valientes como aquellos primeros hubo pocos; y 
eso que ellos tenían mucho que perder y estaban muy afectados por “el qué dirán”. 
También la fe de la valiente Benita resistió hasta la llegada del siervo de Dios a Ferrol. 
En medio de la superstición, el fanatismo y las persecuciones, Benita siguió adelante 
por estos 25 años, siendo contada con “otros” como primicias del fruto del evangelio 
en El Ferrol.” 
En cinco años la membresía aumentó en 20 bautizados. Uno de ellos era un converso 
producto del trabajo del colportor Juan Belda77 en la feria de Vivero. El cura desde el 
púlpito incitó a la gente para que lo apedreasen, pero empezó a llover y todos se 
dispersaron. Al volver en bicicleta hacia Ortigueira, se encontró con el cura tirado en el 
suelo y sangrando por haberlo tirado la mula. Al acercarse Belda dijo el cura: 
“Perdóneme, no me pegue”, pero Belda le levantó y le llevó a cuestas a la casa más 
próxima, donde rasgó sus pañuelos para vendar sus heridas. Los que volvían de la feria 
a sus aldeas encontraron la bicicleta del colportor al lado de la carretera, también con 
sangre, de manera que cogieron la bicicleta y pronto dieron con el colportor, 

                                                           
77   Encontramos al Rev. Juan Belda trabajando en Cuba por 1908 
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descubriendo que estaba con el cura, quien estaba agradecido y en paz. Como 
consecuencia, el Sr. Belda predicó allí el evangelio y vendió nada menos que cuatro 
Biblias, además de otras porciones de las Escrituras”. 
Por 1908 otro punto de misión se establece en Villa de la Graña, donde nuevos 
conversos son añadidos a la iglesia, celebrándose las reuniones en la casa de una señora 
recientemente convertida y más tarde en casa de los señores Leira, pecadores de 
bajura. Entre 1914 y 1916 es bautizada Manuela Leira y José Leira. 
La familia de Emilia Fernández y José Rodríguez que vinieron a residir al Ferrol en 1913, 
relatan que por estas fechas venían a la Graña y a Ferrol los predicadores Arturo 
Ginnings y Ángel Fernández turnándose. José Leira construiría una pequeña capilla, al 
lado de su casa en el camino de Brión. También en Serantes por algún tiempo hubo 
reuniones a primeros de siglo, así como otros lugares más distantes como Vivero. 
Escribe Jorge Davis (padre): “Salí para Vivero con D. Roberto Senington78 a las 6 de la 
tarde y llegamos allá a las 8 de la mañana, viajando continuamente esas 14 horas en 
una diligencia tirada por ocho caballos. Celebramos una pequeña reunión ese día con 
un carabinero y su esposa y unos amigos. El regreso desde Vivero fue peor, pues nos 
llevó 19 horas”. 
  
 

8.2.4 Ares 
 
La obra en Ares comienza en 1916 impulsada por Jorge Davis y Enrique Payne. A estos 
dos misioneros, que dos años antes se les apedreaba por distribuir tratados y Escrituras, 
ahora les recibían en Ares con aclamación. Por unos litigios con unos terrenos los 
habitantes de Ares se habían opuesto al cura, a quien le habían comunicado que habían 

                                                           
78 SENINGTON era un hombre soltero y estaba siempre dispuesto a suplir las ausencias de 

los hermanos misioneros por enfermedad u otros motivos. Había pertenecido en su 

juventud a la Iglesia de Bethesda, en Bristol, pastoreada por GEORGE MÜLLER, el 

fundador de las grandes casas de huérfanos de aquella ciudad. Su predicación era 

principalmente expositiva, como la de un hombre poderoso en las Escrituras y su estilo 

correcto, a pesar de la rapidez con que hablaba nuestra lengua. Regresó a Inglaterra 

con la salud quebrantada por ataques de parálisis, experimentando algún alivio, pero 

la dolencia volvió a presentarse, agravándose hasta producir la muerte. En la revista 

“El Cristiano”, de 1916, se dice lo siguiente: 

           “Con verdadero sentimiento hemos leído en “The Christian”, de Londres, la noticia del 

fallecimiento de este siervo de Dios a la edad de 70 años, habiendo consagrado 40 años 

a la obra evangélica en España. Había pertenecido a la Iglesia de Bethesda, en Bristol, 

pastoreada por el renombrado George Müller, el fundador de las grandes casas de 

huérfanos de aquella ciudad”. Quiera el Señor bendecir la larga labor de cuarenta años 

que ROBERT SENINGTON hizo en España, estando algunos de ellos en la provincia de 

Jaén, principalmente en Linares." 
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mandado llamar al pastor protestante de Ferrol. Enterados de este hecho Davis y Payne 
se dirigieron hasta Ares para saber lo que ocurría: Dice así el relato de Jorge Davis: 
 “Al verles aproximarse por el camino, los labradores les dijeron alegres: ¡Vivan los 

protestantes! y saludos. 

 Después de varias visitas en busca de un local para predicar, escribió don Jorge como sigue: 
“En vista del local tan bueno que se nos ofreció en Ares, el pasado viernes, acompañado de 
don Arturo Ginnings, presenté el aviso legal para el Sr. Alcalde, a su secretario. Pasó casi 
dos horas consultando sus libros, y nos entregó el duplicado sellado. Mucha oración se ha 
hecho en El Ferrol y en otras iglesias, y alabamos a Dios que nos ha oído.” “En la mañana 
del domingo 21 de mayo nos juntamos en Ares don Enrique Payne y don Arturo Ginnings 

conmigo. Por toda la comarca estaban enterados, y a las 4 
de la tarde principiamos la reunión. Rápidamente y con 
quietud se llenó el local de gente, 600 a 700 personas, y diez 
creyentes de El Ferrol, que ayudaron mucho en los cánticos. 
El Señor nos ayudó grandemente al predicar la maravillosa 
gracia de Dios para con los pecadores. Todos escuchaban 
con tal atención que se nos hacía fácil anunciar la historia de 
la Redención.” Sigue diciendo Davis: “Muchos de los 
presentes eran de los pueblos cercanos, a pesar de una feria 
no lejos en otro pueblo (Puentedeume). Al anochecer, otra 
buena reunión, con unos 400 presentes. Don Arturo 
quedará quince días, y después vendrán más hermanos para 
ayudar. Hemos alquilado casa y traeré camas, etc, desde El 
Ferrol, y don Enrique más cosas desde La Coruña. Seguimos 
con cultos todas las noches. Anoche bastante más de 300 
asistieron.  Agradecemos vuestras oraciones.” 

En agosto relata don Arturo: “Vuelvo a estar en Ares, esta vez con mi querida esposa y 
los niños. Pasan de veinte los que han profesado fe. Ares depende casi totalmente de 
la pesca de la sardina, y hace cinco o seis años que ésta ha faltado casi del todo. Pero 
en la misericordia de Dios este verano se ha pescado con abundancia, y todavía llega 
más. Claro que los aresanos dicen que han venido las sardinas con el Evangelio. Damos 
gracias a Dios que así Le reconocen en las cosas temporales. Los dueños de la tarrafa 
(arte de pesca de cerco) han tenido la amabilidad de informarnos que podemos seguir 
utilizándola hasta diciembre.” 
El primer entierro evangélico sucedió cuando una señora que asistía a los cultos murió 
repentinamente. El cura le había negado el “viático”, pero no había todavía cementerio 
civil. En La Coruña, don Enrique Payne obtuvo permiso del Sr. Gobernador para que se 
autorizase el sepelio en una parcela de tierra que hasta entonces se les había sido 
negado a algunos señores de Ares, lo cual fue motivo de grande satisfacción. El cortejo 
fúnebre fue inmenso, y don Jorge Condé (de Santo Tomé) predicó a una grande 
multitud en el cementerio, o sea, donde éste había de construirse. Luego se construyó 
por los creyentes de la Villa de Ares el cementerio dignísimo que durante tantos años 
ha recibido los restos mortales de los que murieron en el Señor. 
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La presente Capilla Evangélica, cuyo bautisterio fue objeto de mucho interés para los 
artesanos, se inauguró el día 10 de diciembre del mismo año en que se inició la obra, o 
sea, 1.916. Asistieron 25 creyentes de El Ferrol y de La Coruña. El archivo de la iglesia 
de Ares registra en 1916 los primeros creyentes, bautizados en diciembre de este año. 
Eran Daniel Garrido y si hija Sofía Garrido Montero, Ramón Vilar y su señora Nicolasa. 
En 1918 Julia López Roibás y su hermana Antonia. 
 Por causa de un temporal se quedaron en Ares hasta el día siguiente, amablemente 
alojados por los nuevos creyentes. Se celebraron reuniones todas las noches, con 
asistencia de 300 a 400 personas escuchando con reverencia la Palabra, y más almas se 
convirtieron al Señor. 

Después de los cultos anuales en Ares del 
año 1.924, escribió don Arturo: “Mirando 
atrás y viendo lo que el Señor ha hecho para 
nosotros aquí en Ares, recordamos que 
cuando hace diecisiete años don Jorge 
(Padre) visitó esta Villa acompañado de un 
oficial creyente, fueron apedreados y 
tuvieron que volverse enseguida a El Ferrol.” 
Ha habido, como en todas las iglesias, 
tiempos de prueba y dificultades, pero 
gracias a la misericordia de Dios, la iglesia 
en Ares sigue floreciente79. 

 
El cementerio protestante de Ares. 
 
Todos están de acuerdo en que dos de los principales problemas para el progreso del 
Evangelio en España fueron la falta de libertad y no existir cementerios civiles para 
poder enterrar a los protestantes con dignidad. Aunque esto último parezca argumento 
simple, no lo era para los españoles del XIX cuya idiosincrasia y costumbres hacían de 
la despedida del fallecido un acto de reconciliación con la sociedad. Para un protestante 
estaba prohibido el traslado del cadáver por las calles teniendo que hacerlo a las seis 
de la mañana y esto hacía temblar a la gente ante el hecho de ser enterrados como 
animales. Se solicitaban a las autoridades lugares de enterramiento, pero apenas se le 
concedían permisos de manera que a veces encontrar un lugar de enterramiento y 
luego solicitar el permiso, hacía que el fallecido estuviera descomponiéndose en 
ocasiones durante cuatro días sin enterrar. Eran artimañas para combatir el 
protestantismo, aunque hubiera casos de peste provocada por estos hechos y hubiera 
que enterrar el cadáver en un monte o finca, formando cementerios pequeños para la 
comunidad protestante del lugar. 

                                                           
79        Publicado por Jorge de M. Davis en “Edificación Cristiana”, año 1.977, núm.  5 
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Evangelina Sierra 80  ha dado la voz de alarma en este sentido de recuperar este 
patrimonio y recobrar la memoria histórica. Dice: 
 “El resultado fue la formación de numerosos grupos distribuidos por pueblos y ciudades 

tanto del interior como de la costa, en comunidades congregacionalistas autónomas –una 
característica muy bien valorada por una población de naturaleza tan fuertemente localista 
como la gallega– y en las que se inculcó, entre otros valores, el desprecio por las cosas 
terrenas y por la participación activa, como comunidad evangélica, en la sociedad 
circundante con intención de influir en ella y transformarla. En Galicia este desinterés tuvo, 
además, consecuencias importantes que afectaron a la valoración que los creyentes 
evangélicos hicieron de su propia historia; así, salvo un par de biografías muy conocidas y 
ampliamente difundidas, lo cierto es que pocos conocen pormenores de la historia del 
protestantismo gallego más allá de lo que sus propios abuelos vivieron en las comunidades 

locales a las que habían pertenecido. Ello generó también la 
indiferencia absoluta por todos los bienes culturales – 
especialmente por la documentación escrita – que más de un 
siglo de existencia había generado. En consecuencia, éstos 
padecieron lenta pero inexorablemente la destrucción, el 
expolio y el abandono, a pesar de que en no pocas ocasiones 
son testimonios inestimables de la tenaz lucha por la libertad 
de conciencia que se libró en Galicia por parte de un puñado 
de hombres y mujeres sencillos. 

 Varias han sido las causas que han llevado dicho conjunto 
patrimonial a su actual estado de degradación. En primer 
lugar, gran número de misioneros ingleses contribuyó a ello 
con su propio ejemplo; mientras duró su actividad en Galicia, 

guardaron todos los documentos que generaba su trabajo, pero cuando éstos fueron 
dejando el lugar a los responsables autóctonos, no les transmitieron la necesidad de 
conservar esa masa documental. Algunos de ellos lo consideraron – y algunos de sus 
familiares españoles en la actualidad siguen pensando así – como documentación familiar, 
no de la comunidad, se llevaron consigo buena parte de ella, y cedieron la parte de la misma 
que consideraron que no valía la pena expurgar a las comunidades evangélicas locales, sin 
darles instrucciones para su conservación o para que adquirieran conciencia de su valor, y 
el resto lo destruyeron. Este hecho marca el comienzo del expolio y de la destrucción 
indiscriminada sufrida posteriormente por las fuentes documentales que se quedaron en 
Galicia.” 

González Raposo relata en su libro “O protestantismo en Galicia” un entierro en Villar 
de Silleda. “Un creyente evangélico que había fallecido, lo tuvieron retenido, negando 
constantemente el permiso de enterramiento, durante cuatro días, "para que sirviera 
de escarnio", hasta que los protestantes, como pudieron, lo sacaron de la casa, en 
completa descomposición, colocándolo en un cruce de caminos. Esto provocaba un 

                                                           
80       Hacia un proyecto integral para la conservación del Patrimonio Protestante Evangelina 

Sierra Bernardo. Anales de Historia Contemporánea, 17 (2001) 
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gran escándalo y peligro sanitario, por lo que el Gobernador accedió a dar permiso de 
enterramiento inmediatamente y 
nació uno de tantos cementerios. En casi todos estos casos provocaron las referidas 
pestes y bastantes fallecimientos por tales conductas. 
El Cementerio protestante de Ares tiene parecidas motivaciones para su existencia. Al 
fallecer la primera creyente evangélica Celestina García, los responsables de la 
congregación se niegan a enterrarla en el cementerio Civil que el Ayuntamiento tenía 
al lado del católico romano y que no pasaba de 20 metros cuadrados. Este cementerio 
llamado “O chiquero” estaba separado por un muro divisorio y se utilizaba para echar 
la basura del cementerio católico, enterrándose solo perros y gatos. Se retrasó en el 
enterramiento porque las autoridades locales y párroco obligaban a enterrarla “para 
escarnio”. Sin embargo, ante el riesgo de una peste y por mediación del pastor de Ares, 
Arturo Ginnings, ciudadano inglés, que acudió al cónsul de Inglaterra en La Coruña y 
este al Gobernador, consiguió la autorización para que se enterrara en una finca de 
labranza colindante con el cementerio de la Parroquia, cuyo propietario era Pedro 
Sánchez, al que se le compró la finca días después. Para no ser profanada, velaron la 
sepultura toda la noche, cercándola con tablas y construyéndole después un panteón, 
con una lápida que decía: Celestina García. Primer entierro evangélico 1916, con texto 
bíblico y una Cruz latina en la parte alta y dos inclinadas adelante y atrás, tradición de 
la Reforma Protestante Luterana. 
En 1946 el cura párroco de Ares se apropió del cementerio, unos 336 metros cuadrados, 
aprovechando el triunfo del nacional catolicismo. Las protestas de Arturo Ginnings de 
nada sirvieron y si no hubiese sido extranjero, podría haber sido fusilado. Sin embargo, 
el cementerio se ha recuperado en 1992 por los Acuerdos del Estado con las iglesias 
protestantes, habiendo declarado unos 200 vecinos sobre la propiedad de este terreno 
vendido por Pedro Sánchez a Daniel Garrido, Ramón Vilar y Arturo Ginnings. También 
se han recuperado la Capilla y Casa Pastoral al estar inscritas a nombre de Continental 
Lands Company Limited, sociedad “paraguas” para defenderse de las incautaciones del 
nacional catolicismo. “En la cesión, la Continental Lans, manifiesta en el Documento 
Notarial, de la transmisión: "La Iglesia Evangélica de Ares posee un Cementerio en el 
Lugar de La Granja, el que no pudo ser inscrito nunca, por no permitir las Autoridades 
españolas poseer suelo patrio, entidades extranjeras.” 
 Otra de las consideraciones sobre este cementerio es que se convirtió en lugar de 
reposo, abriéndose las puertas a todos los rechazados por la parroquia católica como 
ahogados, suicidas, ateos, fusilados de la Guerra Civil que eran ejecutados dentro y 
fuera de la muralla. La iglesia evangélica los recogía siempre. 
Un trabajo de Manuel Molares 81 nos ha venido guiando en este asunto del cementerio 
de Ares y también nos ha mostrado información de la feroz persecución de los años 

                                                           
81       Manuel Molares Porto, Ex ferroviario, anciano de la iglesia de Ares. Ha sido Juez de 

Distrito y ha relatado en 3 libros las vicisitudes que ha tenido que pasar por defender 

su fe al tiempo que retrata perfectamente una época. Decano de las Iglesias evangélicas 

en Galicia. 
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1915 a 1922, también novelada en la trilogía “Evangélica memoria” obra de Xavier 
Alcalá. Dice Molares sobre el tiempo de la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930): 
“Durante estos primeros siete años la persecución fue feroz, con maltratos físicos, 
incluso el Alcalde y los Concejales les pegaban a los niños por asistir a la Escuela 
Dominical. Encarcelamiento de creyentes, especialmente a las mujeres, fianzas para 
sacarlas de la cárcel, multas abundantes, actos religiosos agresivos con la concentración 
de las Parroquias. Hasta un milagro: Había una misión, se vació la Iglesia Parroquial, 
cerraron las puertas y la inundaron de humo. Abren la puerta, fueron entrando los 
feligreses y al disiparse, poco a poco, fue apareciendo una imagen de la Virgen, como 
protectora de la fe en Ares: ¡Milagro...Milagro...! Cosas de aquellos tiempos. Hay 
relatos escritos que lo citan”. 
Las misiones jesuíticas contra el protestantismo en Galicia y Asturias fueron muy 
violentas. Dice Revuelta en su libro “La Compañía de Jesús en la España 
contemporánea”. Expansión en tiempos recios (1884-1906))82 que Galicia fue donde las 
misiones se desarrollaron con mayor plenitud”. Añádase, violencia y persecución. Dice: 
“Las misiones rurales de Galicia se organizaban en el sistema de misión central o 
comarcal, que allí alcanzó una organización perfecta y llego a formar parte de un 
patrimonio cultural. Llegan a juntarse miles de personas, que acudían por los senderos 
desde las montañas y los valles a pie, en carros o cabalgaduras con sus curas al frente, 
llevando sus estandartes, cruces parroquiales e imágenes de devoción. Algunas veces 
venían en chalupas por río, como en la misión de Santa Marta de Ortigueira a la que 
acudieron catorce parroquias, cada una en tres barcas.” Los principales receptores eran 
gentes pobres, campesinos modestos. En las ciudades acudían obreros, trabajadores y 
cigarreras de Pastoriza, cerca de la Coruña. Estas misiones se hacían en invierno, 
cuando los hombres no acudían a la siega en Castilla, ya que allí había gente tan pobre 
que no comía pan ni aún de maíz; “viven del pote, esto es de berzas, siempre pensando 
en pagar y soñando con la contribución.” Llegaban a reunirse de 10.000 a 20.000 
personas, esto significaba que el protestantismo había sido un revulsivo religioso hasta 
entonces nunca conocido. 
Cita Revuelta que en Monsende (Pontevedra) los “muchachos” prendieron fuego con 
gran algazara de biblias y libros protestantes y al saltar las chispas gritaban: ¡ei va o 
demo!”. Los misioneros (jesuitas) sentían horror y desprecio ante la propaganda 
protestante”. En junio de 1897 en la misión de Ribadeo llevaron al obispo dos sacos de 
libros prohibidos y también quemaron muchos libros en Entrino y Melón (Pontevedra). 
En Melón dice que tuvieron que marcharse tres protestantes, pero por manos ajenas 
se introducían hojas clandestinas contra los misioneros bajo las puertas. Para los 
misioneros jesuitas las ciudades más difíciles fueron La Coruña y Ferrol, Vigo y 
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Pontevedra. Era evidente que en estos lugares el protestantismo había arraigado o al 
menos existían corrientes de simpatía hacia algunos misioneros protestantes. 
Sin embargo, fue la Guerra Civil de 1936 la que trastocó todos los planes de manera 
aún más violenta. Fue clausurada la Iglesia de Ares, taparon con argamasa el rótulo de 
“Iglesia Evangélica”, fueron incautados sus documentos y escrituras de propiedad 
como la del cementerio, con el libro de miembros y de Actas. Esto les sirvió para fichar 
a cada miembro como “comunista, masón y protestante”. Seguidamente fueron a casa 
del secretario de la Iglesia, Ramón Vilar Fernández al que detienen y meten en la cárcel 
del Ferrol. Con él también llevaron los documentos de la iglesia que tenía en su poder. 
Aquellos fueron años de pánico. Dice Molares: “Detenciones, fusilamientos, palizas... 
¡de todo! En mi Villa de nacimiento, Salvaterra de Miño, el Señor me había dirigido para 
constituir una Iglesia Evangélica en el 1.934, con la ayuda de un Pastor que vino a 
ayudar en el 1935. Uno de los miembros de esta Iglesia, con muy buena salud, 
empleado en una fábrica de aserrar madera, propiedad del antiguo Banco de La Coruña, 
fue detenido, y encarcelado en el Lazareto de San Simón, Isla al fondo de la Ría de Vigo. 
A los dos años murió tuberculoso, por hambre y palizas, era un joven muy inteligente y 
lleno de bondad, al que le unieron su filiación al Sidicato U.G.T. y su membresía a la 
Iglesia Evangélica. En Vigo, el matrimonio Angelita y Pepe, encantadores creyentes, 
muy queridos en su barrio de Teis, a quienes conocí, fueron fusilados en el cercano 
Monte de la Guía. Un Guardia Civil que estaba en el fusilamiento, con remordimiento 
de conciencia lo confesó a varios creyentes evangélicos, diciéndoles que primero 
ejecutaron a Pepe, al que Angelita le consolaba, dándole ánimos, de que seguidamente 
estarían juntos en la presencia del Señor. A ella la fusilaron a continuación, a pesar de 
que estaba muy próxima a dar a luz una criatura, sin importarles. Su delito fue dar 
comida y cobijo a un médico y un abogado que le pidieron asilo. Fueron delatados por 
alguien que observó en una tienda de barrio que hacían una compra superior a la 
normal. Cuando llegaron los armados, huyeron por una puerta trasera. 
Recuerdo al anciano, fiel creyente, maquinista del ferrocarril, jubilado, muy amigo de 
mi padre, Don Manuel Núñez, el que fue detenido y salió de la cárcel trastornado por 
maltrato y Dª. Severina Prieto también en la misma redada por leer una carta 
clandestina del Ministro de Obras Públicas de la República, en el exilio, Don Indalecio 
Prieto. Los creyentes celebrábamos los cultos clandestinamente por las casas, 
cambiando siempre de lugar, en número reducido, para no llamar la atención, en voz 
baja y con miedo.” autobiografía nunca iban a ser nombrados, pues esos lugares y sus 
vecinos quedan señalados por los crímenes que en ellos hubo. La primera etapa de la 
vida del protagonista ocurriría en un pueblo del extremo sur de Galicia. La segunda, 
tras la guerra y el destierro profesional, en otro de la esquina noroccidental del país. 
 
Las Escuelas Evangélicas 
 
Ares tenía una población de hecho de 4.537 personas. Hombres eran 1.785 y mujeres 
2.752. Sabían leer 67 hombres y 158 Mujeres. Leer y escribir 834 hombres y 1.056 
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mujeres. No sabían leer 884 hombres y 1.538 mujeres. Las escuelas evangélicas 
realizaron una labor impresionante hasta hacer de Ares uno de los pueblos más cultos. 
En Galicia se han contabilizado hasta 27 Iglesias de Asamblea de Hermanos, algunas de 
ellas correspondientes a las capillas abiertas con las escuelas a finales del XIX, como la 
de A Coruña, Ares, Ferrol, Marín, Seixo, Castiñeiras, Quiroga o Villar. Si las 
congregaciones solían formar escuelas evangélicas para formar a los hijos de creyentes, 
también fueron creadas escuelas por los emigrantes. De estas escuelas salieron muchos 
títulos académicos y personalidades de la vida política y social. Como siempre la 
incultura era el gran aliado del caciquismo y oscurantismo. Dice Revuelta sobre las 
misiones de los jesuitas por Galicia que “las supersticiones eran tan frecuentes que no 
hay crónica que no describa datos pintorescos de costumbres supersticiosas, 
practicadas a veces por los mismos curas. En todas las misiones recogían toda clase de 
amuletos “meigallos” “cubelas”, recriptos, estolas, cordones, piedras de ara y otros 
objetos de brujería. 
El archivo de la iglesia de Ares registra en 1916 los primeros creyentes, bautizados en 
diciembre de este año. Eran Daniel Garrido y si hija Sofía Garrido Montero, Ramón Vilar 
y su señora Nicolasa. En 1918 Julia López Roibás y su hermana Antonia. 

8.2.5 Castiñeiras -Carreira -Ribeira (la coruña) 
 

 Las primeras congregaciones 
evangélicas en España siempre se han 
establecido en medio de grandes 
dificultades no solo por la falta de 
libertad religiosa, sino por los graves 
enfrentamientos que el catolicismo 
español estableció como forma de 
perseguirlo y aplastarlo si fuera posible. 
Los primeros datos apuntan a 1892 
cuando el Sr.  Antonio, un panadero 
llegado de la provincia de Pontevedra 
establece su residencia en el centro del 

pueblo de Ribeira. Cristiano ferviente. Antonio testificaba de su fe a todos los que 
pasaban por su panadería. Esto le traería problemas con las fuerzas religiosas que le 
hicieron la vida imposible. Tendría que marcharse, pero la semilla sembrada 
fructificaría cuando al poco tiempo se alquiló una sala en Ribeira para predicar, 
viniendo desde Marín el misionero inglés Cecilio Hoyle. 
Cuando se construyó la capilla de Castiñeiras ya existía una buena congregación que 
colaboró en cortar y tallar la piedra para que se levantase en poco tiempo, viniendo 
después carpinteros de Marín que fueron consolidando el edificio. En los datos que 
relata Agustín Fernández Oujo (Avilés, mayo de 1978) se recoge el hecho de que los 

Cementerio evangélico en Castiñeiras 
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creyentes tanto al construir como al adecentar sus casas siempre dejaban una de las 
mejores salas para hacer cultos. El primer pastor de Castiñeiras sería el misionero inglés 
Jorge Conde quien dirigió las obras de la capilla. Sabemos que José Conde se 
empadronó en 1894 en Ribeira, estando casado con Elisabeth Alice, con cinco hijos: 
Jorge nacido en 1903 y Lidia en 1904 los dos en Marín; Clara y Roberto en Pontevedra 
en 1905 y 1907 respectivamente y en 1908 su hija Evenezea en Ribeira.  Es interesante 
el expediente del vicecónsul británico Cámeron Walker con los expedientes de los 
atropellos contra los protestantes en número de 50 y solo de los ingleses residentes en 
Carreira. En 1908 había 60 protestantes y 40 niños en las escuelas y el pastor José 
Conde informaba al alcalde que se abrirían cultos en la casa de Cruceiro- Carreira. 
Agustín Fernández relata varias peripecias contra la capilla llenándola de excrementos 
o contra los marineros protestantes no comprándoles el pulpo. Pero -dice Agustín 
Fernández- un señor que negociaba en aquella mercancía iba a media noche a 
recogerles toda la pesca al lugar de los pinares de La Garita, haciendo así triunfar el 
Evangelio. Mientras estas cosas y otras sucedían, también quiero anotar que una noche 
que se hacía culto en la casa de un creyente arrojaron sobre el tejado una granizada de 
piedras, para atemorizar así a los creyentes allí reunidos. Tampoco debo olvidar la 
valentía de un joven creyente que se negó a presentar armas ante el altar solemne de 
la misa, con las consecuencias que el caso exigía.” 
Por sostener en la plaza del pescado que María tuvo más hijos que Jesús, 
comparecerían ante el tribunal del Juzgado de Noya, siendo trasladados a la Puebla del 
Cañizal atados codo con codo pasando la noche en el calabozo. Tampoco deja de ser 
chocante en estos tiempos el caso del cura de Carreira llamado “perra chica” por ser 
de baja estatura. “Tomando un grupo de rapaciños de la parroquia, se situó ante una 
casa de creyentes de aquel distrito y empezaron a cantar: "En las puertas del infierno 
hacen zapatos para los protestantes que andan descalzos. Viva María, viva el Rosario. 
Viva santo Domingo que lo ha fundado", y así hasta que se cansaban aquellos rapaciños, 
que nunca sus pies habían abrigado con unas zapatillas -dice Fernández-. 
 Estas congregaciones, con graves problemas de supervivencia como congregaciones, 
podían disponer de cementerio como este de Carballosa que ha sido adecentado 
últimamente sufragados los gastos la iglesia de Castiñeiras-Riberia, participando en la 
reinauguración el Ayuntamiento de Porto do Son. 
 

8.2.6 Comienzo de la obra evangélica (AA. HH) en Perlio. Fene (Prov. de La Coruña) 
 
González Raposo cita a Ramiro Vázquez Rivas como uno de los activos colaboradores 
en la Obra gallega. Jorge de M. Davis en 1977 también lo cita al haber inaugurado un 
local en Perlío, adjunto a su casa, con el propósito de hacer reuniones regulares. El 
residir en Pelío con su mujer, hijos y nietos, la congregación se añadiría a esta familia. 
Entendemos que esta congregación es tardía. 

 

http://archivohistoricodemadrid.blogspot.com.es/2013/05/comienzo-de-la-obra-evangelica-aahh-en.html
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8.2.7 Comienzo de la obra evangélica (AA.HH) en Soaserra (La Coruña) 1.928 
 

 
También podríamos decir que la obra en Soaserra es tardía. Según unos apuntes de 
Jorge de M. Davis en la revista Edificación Cristiana sobre esta congregación se dice:  
 "Por el año 1.928 algunos vecinos de este pueblo, en las alturas de la Sierra, decidieron que 

no era necesario seguir pagando ciertos foros a la Iglesia Parroquial. Al consultar la Ley 
sobre esta cuestión, se les indicó, casi en broma, que el único remedio de eximirse de esta 
carga, sería que se hiciesen “protestantes”. 

 Buscaron, por tanto, a mi padre en El Ferrol, pero estaba ausente. De manera que, 
recibiendo noticias de la obra evangélica en Ares, pronto visitaron allí a don Arturo 
Ginnings, quien no tardó en subir a Soaserra para predicar y enseñar el Evangelio. Así que 
por la gracia de Dios se convirtieron de todo corazón al Señor algunos de aquellos 
labradores. Uno de éstos acondicionó su pajar, a falta de local propio para capilla 
evangélica y para predicar al público. El Pajar se utiliza hasta esta fecha, en 1.977, pero al 
escribir estas líneas, ya se está construyendo activamente una capilla amplia y moderna”. 

Hubo, como siempre, persecuciones y tiempos difíciles. El problema de la falta de 
cementerio de disidentes se enfrentó mediante el esfuerzo y sacrificios del pequeño 
grupo de creyentes. Dieron terreno, y construyeron un cementerio que atrae la vista, 
en unja carretera importante. El pueblo de Dios en Soaserra siguió fielmente y creció, 
siendo visitado constantemente, no sólo desde Ares, sino también desde El Ferrol. De 
aquí subían con frecuencia los domingos don Ángel Fernández con alguno de sus hijos, 
andando y volviendo en el mismo día, cruzando la Ría de El Ferrol. 
El testimonio en Maniños y Cardeita (Cabañas) ha sido el resultado de la fe de hermanos 
de Soaserra, que cuando se casaron abrieron sus casas en aquellos lugares en esa época, 
para que allí también sus vecinos conociesen las Buenas Nuevas. En ambos sitios hubo 
bendición, y hoy disfrutan de capillas propias, levantadas con mucho sacrificio y con 
amor al Señor." El local de cultos en Soaserra fue inaugurado en 1929, siendo 
clausurada en la Guerra del 36 y no se volvió a abrir hasta la ley de Libertad Religiosa. 
Dicho local había sido disputado por la guerrilla, la Guardia Civil y la Falange. 

http://archivohistoricodemadrid.blogspot.com.es/2013/04/comienzo-de-la-obra-evangelica-aahh-en.html
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Como bien explica Manuel Filgueira Arias en su citada obra “La obra evangélica en 
Ferrol” (1985) muchas de estas congregaciones comenzaron por la intransigencia u 
abusos de la iglesia católica. El afán recaudatorio de la Parroquia de Soaserra volvió a 
poner en vigor ciertos tributos ya abolidos y los vecinos se revelaron. Uno de los 
vecinos, Constantino López, hombre de cierta cultura y con grandes inquietudes 
religiosas pese no asistir mucho a la iglesia, esta vez no pagaría el tributo al cura. 
Tampoco lo haría Domingo Martínez que prohibió a su mujer pagase la “oblata”. La 
reacción del cura sería inmediata denunciándolos y un Juez multándoles a pagar la 
Oblata de cinco años. La única solución propuesta por los abogados era hacerse 
protestantes y dejar de ser católicos. 
 “Acordaron -dice Filgueria- enviar a Ferrol a buscar al pastor protestante por medio de 

Joaquín, hijo de Constantino, quien, no encontrando a D. Jorge Davis, que estaba ausente, 
fue a Ares y, por medio de un hombre allí que conocía a D. Arturo Ginnings, Joaquín habló 
con él. Enseguida D. Arturo, acompañado por otro hermano, subió a Soaserra con Joaquín 
y predicó allí el evangelio, celebrando dos o tres reuniones en casa del señor Constantino 
hasta que fueron denunciados y la Guardia Civil fue para decirles que allí no se podían 
reunir. Entonces decidieron habilitar parte de un anexo de la casa, “a palleira”, para tener 
allí las reuniones. Hermanos de Ares subieron a Soaserra para ayudar a poner el piso de 
madera, bancos, ventanas, etc. 

 Como resultado de la predicación del evangelio fueron convertidos al Señor Constantino y 
familia, el señor Domingo y familia, Joaquín Rodríguez y familia, la señora Luisa Antón y 
algunas hijas, Juan Arnoso, esposa e hijos, Manuela Cebreiro, Antonio Martínez, esposa e 
hijas, Presentación y Juanita, Antonia Carbón y un hijo de ésta. Hubo otras conversiones 
que con la guerra civil volvieron atrás. Por la fe y testimonio de los nuevos convertidos el 
evangelio llegó a otros pueblos cercanos, como Cabañas, Laraxe, Hombre y Santa Marina 
de Taboada. Luego, el hijo de D. Constantino, Joaquín, con su esposa Pilar, fueron a residir 
en Maniños, llevando allí el evangelio.” 

El cura después de la Guerra de 1936 no olvidaría estos hechos y con la muerte y el 
consiguiente entierro de la creyente Antonia Carbón, hizo venir a la Guardia Civil y a los 
falangistas para prohibir el acompañamiento al entierro. Sería enterrada en un monte. 
Cerrarían también el local de cultos. 
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8.3 PROVINCIA DE PONTEVEDRA 
 
También en la provincia de Pontevedra el trabajo evangelístico se inicia con los 
colportores. El 1875 el colportor José Ríos fue contratado por la Sociedad Bíblica 
Escocesa (National Bible Society of Scotland (NSBS)) que se había fundado en 1861 al 
fusionarse la Sociedad Bíblica de Edimburgo, la Sociedad Bíblica de Glasgow y otras 
Sociedades Bíblicas de Escocia, desarrollando su trabajo por la provincia de Orense. 
Esta Sociedad Escocesa también contrataría a Ventura Vidal García que bregó 
preferentemente por la provincia de León. Así mismo Severo Millos que sería colportor 
por la provincia de Pontevedra y Manuel Sendón trabajaría por La Coruña. La Casa 
Bíblica de Los Ángeles (BSHA) creada por Ralph Smith, que financiaba países de habla 
hispana, tuvo al menos dos colportores por Galicia, Antonio Pesqueira y Francisco 
Nores de Seixo (Pontevedra). 
No fueron menos importantes los distribuidores de Tratados que tenían licencia para 
repartir literatura evangélica gratuita. Una de las Sociedades de Tratados fue la 
Scripture Gift Misión (SGM) que se incorporaría en 1888 a la Sociedad Bíblica Naval y 
Militar que venía trabajando desde 1780. Las biblias y los tratados llegaron en su 
mayoría de contrabando, en barcos de pesca, ya que estaba prohibida la impresión en 
España. Por 1882 había personas que estaban esperando que alguien les explicase las 
Escrituras, pero cuando se lograba un grupo de creyentes, el monopolio religioso de los 
curas se mostraba con violenta persecución, especialmente en Pontevedra como 
veremos más adelante. Sin embargo, la labor social realizada en las escuelas y otras 
formas de ayuda fueron consolidando las primeras congregaciones y hacer de esta 
provincia el lugar donde más ha penetrado el protestantismo. 
No debemos olvidar que otro de los grandes problemas para la configuración y asiento 
del protestantismo gallego fue la emigración tanto al extranjero como a las largas 
campañas de la siega en Castilla. En Galicia los protestantes tenían otro motivo más 
para emigrar y este era la persecución que hacía imposible la subsistencia. Sin embargo, 
redundaría en beneficio de la extensión del Evangelio por el mundo. Muchos 
protestantes españoles fundarían iglesias en Hispanoamérica, aportando en algunos 
casos un liderazgo nacional como Canut de Bon en Chile83, apodando a los protestantes 
“canutos” o como menciona Gago a la primera iglesia evangélica en Venezuela en 1880 
formada por un joven del Carril (Pontevedra). 

                                                           
83Ya hemos publicado varios artículos sobre esta emigración de protestantes españoles: 

http://protestantedigital.com/blogs/1305/Juan_Bautista_Canut_de_Bon 

http://protestantedigital.com/blogs/1359/Protestantes_espantildeoles_desde_Argelia_a_Tier

ra_del_Fuego 

http://protestantedigital.com/blogs/1308/La_verdad_sobre_Angel_Herreros_de_Mora 

http://protestantedigital.com/blogs/1359/Protestantes_espantildeoles_desde_Argelia_a_Tierra_del_Fuego
http://protestantedigital.com/blogs/1359/Protestantes_espantildeoles_desde_Argelia_a_Tierra_del_Fuego
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Según González Raposo, el 50 por ciento de las congregaciones en Pontevedra fueron 
fundadas en el siglo XIX, especialmente debido a la fuerza y progreso con que las 
iglesias de Vigo, Marín y Piñeiro irradiaron a otros lugares y que estos autores 
consideran “frutos muy destacados en las tres primeras décadas del siglo XX. Tomás 
Blamire llegó a pastorear a 749 creyentes distribuidos en once congregaciones. En 1892 
ya Blamire había realizado un Encuentro de iglesias al que asistieron 300 creyentes de 
Vigo, Carril, Redondela, La Guarda y Padrón, donde predicaron Enrique Turrall, Luis 
Wirtz, G. MacKinlay pastor en Vigo, Francisco País Pesqueira, maestro en Marín, con el 
mensaje final de Blamire. Dice González Raposo que en Marín ha contabilizado 26 
obreros trabajando en la evangelización. 
  
8.3.1 Vigo 
 

El censo de 1877 señala en Vigo la presencia de 19 
hombres y 14 mujeres protestantes, probablemente de la 
colonia inglesa en esta ciudad. Sin embargo, es probable 
que desde 1868 a 1874 ya hubiese un grupo de 
evangélicos en Vigo, ya que en este año de 1874 el 
Vicecónsul inglés en Vigo solicita un terreno para 
cementerio evangélico84. Ya hemos comentado que los 
misioneros pioneros de la evangelización gallega eran 
Blamire, Wigstone y Spooner, al principio vendiendo 
biblias y luego estableciéndose en el Arenal en la calle El 
Ramal, siendo autorizado el culto en septiembre de 1877. 
Los primeros bautismos serían al año siguiente. La 

congregación se trasladó en 1891 a la calle Carral, 14, donde construyeron un 
bautisterio para evitar la incomodidad de realizar los bautismos en el mar con mal 
tiempo. En los primeros tiempos esta congregación también fue atendida por varios 
misioneros como Benjamín Smith que también pastoreó Marín y Madrid85, Thomas 
Rhodes, D. Roberto Senington, D. Jorge Conde, D. Enrique Turrall, y otros 
 En el año 1898 llegaron a Galicia D. Tomás Berkley y su esposa Da. María, que 
establecen su residencia en Vigo para poder pastorear la iglesia de la ciudad. Durante 
los años de su pastorado se levantó el edificio destinado a capilla en la calle Pi y Margall, 
29 que sería inaugurado en enero de 1910. Aunque hubo muchas manos de creyentes 
trabajando en la construcción, las posibilidades de acabar esta obra eran escasas 
debido a los malos tiempos económicos con muchas necesidades materiales. Sin 
embargo, este pastor resolvió el problema económico, marchando a Inglaterra, 
vendiendo su propia casa y con este dinero acabar la edificación. Un rasgo de 

                                                           
84        Recogemos estos datos de la página oficial de la Iglesia Unida en Vigo. 
85       Protestant Missionaries in Spain, 1869–1936: "Shall the Papists Prevail?"Kent Eaton    

Lexington Books, 2015 

Thomas Berkley 
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generosidad que dio frutos en otros lugares como San Vicente de Trasmañó, 
Morgadones, Oleiros, San Pedro de Sárdoma y Lavadores. 
En San Salvador de Teis, Tomás Berkley inició predicaciones en 1901 en un local 
alquilado. Fue creciendo la obra hasta tener cementerio evangélico propio, aunque más 
tarde se incorporaron a la congregación viguesa de Pi y Margall. 
En San Vicente de Trasmañó varias familias fueron convertidas, construyéndose una 
capilla y un cementerio donde fue enterrada la esposa de Tomás Berkley, María. Se 
tienen datos de que la iglesia de Marín aportó 20 pesetas para la construcción del local. 
En Redondela, que ya por 1878 se hacían reuniones en casa de Ángel Méndez, capitán 
retirado de la Armada, hubo algunos convertidos pero la obra se extinguió por 1892. 
La obra en Lavadores se inicia en 1922, cuando dos hermanas se bautizan sosteniendo 
ellas la congregación, pero el verdadero crecimiento es en 1933 cuando Tomás Berkley 
y otros ancianos de la congregación Vigo predican en barrios y campos y celebran sus 
cultos en la casa de los convertidos. Se alquiló una casa en calle Severino Covas, 58 y se 
instaló allí la congregación. Durante la Guerra Civil los hermanos se reunían en Pi y 
Margal pues este local sería clausurado. Se volvería a abrir en 1942. 
En Camposancos la obra fue abierta por Tomás Berkley con un grupo de seis creyentes 
en 1904, pero cesaría en en 1906 por falta de interés, pero seguirían los mismos 
hermanos atendidos desde la congregación de Pi y Margall en Vigo. 
En Morgadones, los misioneros Blamire y Wigstone hacían labor de colportorado en 
este lugar y en 1879 la casa de Domingo Alonso se abrió a la predicación y culto, 
formándose una congregación de veinte personas. 

En San Pedro de Sárdoma fueron los vecinos los que 
tuvieron la iniciativa para que Tomás Berkley fuera a 
predicarles el Evangelio, pues se habían enfadado con el 
cura. Les prepararon el salón vecinal “La Aurora de 
Sárdoma” donde pudo predicar, pero a los pocos meses se 
reconciliarían con el cura, aunque los bancos que habían 
construido los dejaron a disposición del misionero. 
Tomás Berkley falleció en Inglaterra en 1938 y en 1940 su 
esposa María también fallecería, siendo sepultada en San 
Vicente después de haber servido en la obra de España 
cuarenta años. 
Varios más que los citados, han sido los pastores de estas 

primeras congregaciones, que como la Pi y Margall se han mantenido hasta el día de 
hoy, con visión de la obra y prosperidad espiritual y numérica. Severo Millos, colportor 
de Sociedad Bíblica Escocesa desde 1925, es descrito por E. Woodford como “alto, 
canoso, con su barbita puntiaguda, el decano de los colportores gallegos llega, con su 
cartera pesada al hombro. Su paso firme y resuelto, su agilidad casi juvenil, no 
concuerdan con sus años de arduos servicios a la Cruzada Bíblica. Trece años han 
pasado desde que salimos juntos por primera vez, pero parece que él ha cambiado muy 

Severo Millos 



Comunidad de Galicia. Pontevedra 

212 
 

poco, a pesar del tiempo y las aventuras. Por cierto, su celo, su intrepidez y 
perseverancia no se han menguado en lo más mínimo”. 
Decía Severo Millos: “Muchas veces oí hablar de los colportores y sus luchas con las 
autoridades y curas, y yo me decía: “Esto, sí, que necesita fe”. Después de algún tiempo, 
con otro joven, salimos por las aldeas, repartiendo tratados y predicando el Evangelio 
(según se podía), cuando un día me dijo un siervo del Señor que la Sociedad Escocesa 
había pensado poner un colportor en Vigo, si yo quería aceptarlo. Así lo hice, el 9 de 
octubre del año 1898, sin tener en cuenta las luchas y desprecios que me esperaban en 
tal obra, pero siempre tuve el único objeto delante, que la Palabra, o el Libro, era de 
Dios, y Él había de velar por mí. De ese modo me dediqué a esta clase de obra. Cuando 
fui para hacer entrega de mi cargo (donde antes trabajaba), el mismo ingeniero me dijo: 
“Millos, ese empleo es muy comprometido”. Este espíritu de los colportores es uno de 
los rasgos de Woodford y Millos que fue trasmitido a la congregación desde la llegada 
a Galicia de Woodford en 1919 cuando se establece en Marín. Severo Millos trabajó de 
colportor treinta y cinco años. Woodford pastorearía la iglesia de Vigo desde 1939, 
hasta su muerte en 1966. Atendió más de veinte puntos de testimonio en la provincia 
de Orense. 
Edmundo Woodford nació en Londres en 1881. Al lado de los señores Turrall estuvo 
once años sirviendo al Señor en aldeas como Taboadela, Calvos de Bande, etc de la 
provincia de Orense. Casado con Elena Woodford en 1922, su labor ha dejado huella 

en todas las provincias gallegas, interviniendo además en 
otras obras como Fondevan de la que es cofundador, la 
libertad de cultos públicos o la disponibilidad de 
cementerios evangélicos. 
La personalidad de Woodford, según relata Eunice 
Woodford86, está ligada a su inteligencia y su carácter 
íntegro. Ingresó en el cuerpo de funcionarios del estado.  
Durante la primera guerra mundial rehusó el servicio 
militar por razones de conciencia. En aquella época no se 
hacían muchas concesiones a los que mostraban tales 

objeciones. Sería encerrado en el calabozo con lavados de cerebro, trabajos forzados y 
humillaciones. Nadie quería emplear a un rebelde hasta que un labrador de su 
congregación le ofreció trabajo como granjero. Al acabar la guerra de 1891 le 
ofrecieron un trabajo en las oficinas del Ministerio de Asuntos Interiores, pero él ya se 
sentía misionero. Los padres reaccionaron mal, pues le desheredaron y no quisieron 
saber más de él. Dice Eunice: “Sus 47 años de servicio incansable para su Maestro nos 
presentan una verdadera lección en abnegación, en la maravilla de los caminos de Dios, 
en cómo Él protege a los suyos y les permite ver el fruto de sus esfuerzos.” 

                                                           
86   Reseña biográfica de D. Edmundo Woodford. Cofundador del Fondo de 

Evangelización.Eunice Woodford, 1976 

Edmundo Woodford 
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La vida de estos pioneros no era fácil ni cómoda. Desde 1919 a 1928 su actividad, 
además de aprender el castellano y comenzar a predicar, fue la colportor llegando a las 
aldeas más remotas de Orense. “Muy pronto, -dice Eunice Woodford- comenzó a salir 
con otro siervo de Dios en viajes de colportorado a pie o en bicicleta, llegando hasta 
Castilla y más lejos. Muchas veces dormían bajo las estrellas y pasaban sin comer, 
recibiendo al paso bofetones, piedras o cualquier otra cosa que viniese a mano. Su 
corazón se partía ante la ignorancia y el fanatismo que observaba en todas partes.” 
Durante la Guerra Civil los Woodford desarrollan una labor valiente y su ayuda práctica 
como un plato de caldo o una taza de leche etc., ante tanta necesidad resultó de 
bendición, hasta el año 1838 en que se instalaron en Vigo. 
Sin embargo, desde 1926 hasta 1936 la mirada de los Woodford estaba dirigida hacia 
Orense, acudiendo a las ferias de la capital distribuyendo literatura y Biblias. Uno de los 
evangelios cayó en manos de unos orensanos que habían estado en América y conocían 
algo el Evangelio. Estos les rogarían les visitase, comenzando así en Bargeles las 
reuniones. Después se extenderían a Mugueimes, Guinzo de Limia, Muiños, Taboadela 
y Clavos, y un sinfín de lugares más. En Clavos de Bande el alcalde Benito Cancela, que 
es masón le alquilará los bajos de su propiedad en el Hotel Cuba, en la carretera de 
Bande previa solicitud para “celebrar cultos públicos”. 
Así describe Eunice estos lugares de reunión:  
 “Muchos de ellos, grupitos muy pequeños de casitas de piedra tosca y madera vieja 

perdidas entre los castaños, los tojos y las montañas altas de toda aquella provincia. Los 
bajos de aquellas viviendas eran (y aún son), cuadras, que al mismo tiempo constituían el 
servicio de la casa. Arriba la vivienda era una sola habitación sin chimenea y muchas veces 
sin ventana. De limpieza se entendía poco o nada y por las noches, con todo cerrado, subía 
entre las tablas del piso un ruido y un olorcillo...  Los techos parecían barnizados de humo 
y los ratones constituían una continua compañía nocturna.” “Durante unos dos años, -
añade Eunice Woodford la forma de evangelizar- iba en plan de visita, predicando el 
evangelio al aire libre, pero llegó a comprender la necesidad de hacer vida entre aquellos 
pobres malolientes e ignorantes criaturas de Dios. Así se llevó a su delicada esposa (desde 
los 7 años estaba lesionada del corazón) y dos niños pequeños. Lograron una casita por 
poco dinero que nadie quería (decían que estaba llena de fantasmas, brujas, etc.). Allí 
comenzaron, entre burlas, piedras y desperdicios a celebrar cultos. Estos debieron ser muy 
curiosos puesto que los que acudían traían sus perros. Si los dejaban fuera se peleaban, y 
se decidió que entrasen y se acostasen bajo el asiento de sus amos. Cuando se levantaban 
para cantar los perros también, etc. Sin embargo, las almas fueron convirtiéndose en aquel 
lugar y otros. Al cabo de solamente un año había 100 bautizados en aquella zona. En una 
ocasión no había agua suficiente en el río para celebrar el acto de bautismo. Se decidió 
hacer un bautisterio. ¿El dinero? D. Edmundo empleó un donativo que recibió para el 
cementerio diciendo: ¡Qué mas da una clase de cementerio que otra? La persecución y las 
burlas arreciaron por todas partes, pero el Señor los protegió librándoles de la muerte en 
muchas ocasiones.” “D. Edmundo era incansable. Cada domingo celebraba cultos por lo 
menos en 6 lugares distintos, y no siempre muy cercanos o accesibles. Por la semana ponía 
su puesto donde hubiese ferias y visitaba otros lugares, incluso pasando a una aldea de 
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Portugal: tres horas de camino de ida y otras tres horas de camino de vuelta entre tojos, 
matorrales, zorros y lobos.” 

En 1934 los Woodford se trasladan a Celanova y al estallar la Guerra Civil dos años 
después, cuando los jóvenes marcharon marcharon a la guerra, quedanron los mayores 
en sus casas llenos de miedo. Desde Celanova visitó varios lugares como San Lorenzo 
donde vivía Emilio Carpintero, miembros de la iglesia, pero la guerra cerró muchos 
lugares de culto y prohibió el ministerio que más amaban los Woodford, el colportoraje 
y venta de toda clase de libros. 
Desde 1938 a 1941 Eduardo Woodford se estableció en Vigo, marchando 
posteriormente a Inglaterra al estallar la Segunda Guerra Mundial tras las órdenes del 
consulado inglés. Los años de guerra y postguerra fueron de hambre y tristeza. Días 
difíciles para el método de evangelización al que estaba acostumbrado don Edmundo. 
Cuando volvió de Inglaterra en 1945 una de las preocupaciones fue visitar a los grupos 
aislados como Morgadanes, Moreira, Moraña, Meira, San Vicente, Castiñeiras, y 
muchos más que visitaba con frecuencia. 
Termina Eunice Woodford sus notas biográficas de don Edmundo: 

 “Durante toda su vida, había dos palabras que no existían par él ni se las consentía a nadie. 
Eran “no puedo”. Hay a quien esta actitud le costó muchas lágrimas, pero también logró a 
aprender que “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”. Cuando en noviembre del año 
1966 el Señor se llevó a Doña Elena, su primera palabra fue; “¡Esto sí que es una victoria!” 
Y con la misma expresión de victoria partió él un mes más tarde. Fue un hombre lleno de 
Dios y su Palabra, que irradiaba por donde quiera que fuese, fraguado por el sufrimiento 
por Cristo desde su niñez. Seguramente este fue el secreto de su vida. Desde niño había 
aprendido a depender sólo del Señor, aun cuando todos le fuesen contrarios. ¡Cuán bueno 
sería que todos tuviéramos esa misma fuerza de carácter que viene, no de mirar a los 
demás, sino de mirar y depender solamente del Señor y su Palabra!” 

Josué González en Edificación Cristiana de 1976 nos aporta la visión de Don Edmundo 
Woodford como escritor. 
 “D. Edmundo se carteaba con casi todos los líderes de la obra entre las asambleas y su 

máquina de escribir descansaba poco. Al igual que sus mensajes, sus cartas eran claras y 
contundentes, pues expresaba su opinión sin rodeos sobre los asuntos que surgían. Es un 
aspecto de su ministerio que conocen pocos, pero que se revestía de gran importancia en 
un círculo de iglesias que no admiten directrices de jerarquías ni de sínodos, pero que -por 
eso mismo- necesitan de los consejos de hermanos sabios en la Palabra. 

 Más conocida es su colaboración en las varias revistas que han circulado entre las 
asambleas, remontando hasta "El Evangelista" y "El joven cristiano" de antes de la Guerra 
Civil y llegando hasta "El Camino" que ahora se llama "Edificación Cristiana", en la cual 
apareció un artículo suyo hace pocos meses. Se destaca una serie bastante extensa de 
estudios sobre los colegas del apóstol Pablo titulada "Mis colaboradores" que combinaba 
la exacta exposición con lecciones de gran importancia práctica. ¡Cuánto debemos 
recordar aquellas lecciones sobre la necesidad de una estrecha colaboración entre los 
obreros y guías al adelantar la Obra según las normas de la Palabra y bajo la dirección del 
Espíritu Santo!” 
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8.3.2 Marín 
 
La Iglesia evangélica de Marín es la congregación más numerosa de Galicia y una de las 
más numerosas de España en cuanto a asistentes a los cultos. Tiene Marín un 10% de 
la población de denominación evangélica, índice este de los más altos de España. 
Los primeros cultos semanales en Marín comienzan en 1882 con Tomás Blamire 
misionero de las Asambleas de Hermanos, quien se trasladaba desde Pontevedra para 
realizarlos. En ese mismo año fijaría su residencia en Marín ante el interés de los 
congregados por tener un pastor. En el libro de Actas de la Iglesia de Marín se hace 
constar este hecho. Entre los primeros bautizados estuvieron Josefa Pazos Santos y 
Francisco País Pesqueira, quienes fueron bautizados en el mar en octubre de 1882. En 

ese mismo año se inicia la congregación de Santomé de Piñeiro, hoy Seixo, bajo el 
mismo pastor, Tomás Blamire. Muy pronto esta congregación tendría edificada su 
propia capilla y dispondría en 1885 de un cementerio evangélico en La Travesas en 
Aguete. La persona que donó el terreno para la iglesia sería Dolores Fontela Freire, 
siendo la primera bautizada.  
No podemos menos que citar el libro “Cosecha española” 87  que relata con cierto 
encanto el entusiasmo, en medio de grandes dificultades, en que se desarrolla el 
protestantismo en este tiempo en Marín. Alguien lo ha titulado “sirviendo a Dios en su 
pobreza”. El libro “Cosecha española” nos lleva a los años en que el doctor Brooks, 
padre de la señora Lidia de Wirtz vino a España trayendo grandes cantidades de 

                                                           
87       Cosecha Española Juana Wirtz, Winifred B. Pearce La Aurora 1949 
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medicinas que repartía gratuitamente entre los pobres y enfermos que llenaban su casa 
en busca de atención médica. El doctor decía: “Esta gente necesita comida, no 
remedios”. La hija, Lidia B. de Wirtz daría donativos a los convalecientes para lo más 
necesario. Años más tarde la hija de doña Lidia, Elena, obtendría en Londres el título 
de licenciada en medicina y pasaría dos años y medio ayudando a los pobres. Las 
escenas de pobreza como de altruismo y misericordia destilan por este libro reflejando 
la dureza en la evangelización. En una de las aldeas de Galicia doña Lidia cuenta que el 
cura había cerrado todas las puertas al trabajo misionero. Solo una pobre familia 
cristiana que vivía en una sola habitación, encima de una taberna, les ofreció albergue 
para sus reuniones. Se accedía por una escalera carcomida que partía de la taberna, 
pero sirvió para las reuniones de oración. Desde el principio la gente se agolpaba 
llenando el cuarto y la taberna ansiosa de escuchar la Palabra de Dios sin ser vistos por 
el cura. Sin embargo, aquel lugar sería sitio de muchos encuentros con Dios y de gran 
cosecha espiritual. 
Tras la muerte de Tomás Blamire acontecida en 1894 a los 45 años de edad y tras doce 
años como pastor, le sucederían Cecilio Hoyle y Benjamín White como pastores de 
Marín y Soaxe que formarían congregaciones independientes. Con la llegada de Cecilio 
Hoyle se resolvieron muchos asuntos enquistados durante largo tiempo como fue la 
edificación de la capilla-escuela de Marín inaugurado en diciembre de 1899. Luis de 
Wirtz sería constructor de este local para capilla y escuelas. Fue necesaria una 
entrevista con el Primer Ministro para obtener el permiso que le negaban las 
autoridades locales y provinciales. Sería uno de los edificios más grandes de la villa en 
su día, con bajo y dos plantas en alto. Significaba la importancia del protestantismo en 
la villa, pero la prudencia aconsejaba que todas las edificaciones tanto las capillas como 
los cementerios pasasen a titularidad de la sociedad inglesa “Continental Lands 
Company” que las Asambleas de Hermanos habían fundado, pasando a ser 
arrendatarios por un precio simbólico. 
Tanto las escuelas como la congregación sirvieron para elevar la educación y el nivel 
social de los marinenses. A los 15 años de haberse instalado la escuela se había 
duplicado la escolarización, no solo por la asistencia a escuelas evangélicas, sino porque 
estas fueron el acicate para que abrieran las nuevas escuelas católicas que trataban de 
contrarrestar la extensión del protestantismo. 
A los pastores Hoyle y White les sucederían Enrique Turrall y Jorge Conde en Marín y 
Soaxe respectivamente, teniendo que vivir el terrible periodo de la Guerra Civil y la 
postguerra, cuando la mayoría de las capillas fueron incautadas y el local de la iglesia 
de Marín convertido en cuartel. No podrían tomar el edificio al ser propiedad inglesa 
de la Continental Lands Company. Los maestros evangélicos como Jonatán Medinilla 
de Marín y Ángel Araujo sufrieron también la persecución. El primero J. Medinilla huyó 
a Argentina y Ángel Araujo, aunque enseñaba tanto a protestantes como católicos tuvo 
que dedicarse a las labores del campo. 
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Escuela de Marín 
 
Es conocida la frase del General Primo de Ribera sobre Camuñas cuando este preguntó 
por numerosos soldados de este lugar que sabían leer y escribir. “¿Que pasa en 
Camuñas? -preguntó el General-. Es que Camuñas es el pueblo de los protestantes- le 
dijeron-.” Marín y Seixo son otros pueblos que destacaron por una mejor formación de 

la población a causa de las escuelas evangélicas. Niños y 
niñas que se fueron incorporando a la escuela ante el 
endémico absentismo escolar. Cuando en 1900 el edificio 
dedicado a iglesia y colegio se inaugura, son evidentes las 
infraestructuras, la organización y los medios humanos 
que aportan los pastores y maestros a la labor educativa 
y pastoral. Enrique Turrall y su esposa Adelaida aportarán 
un nuevo estilo a la escuela que ya funcionaba desde 
1883 con carácter gratuito, a toda clase de niños sin mirar 
a su credo o situación social. Es cierto que se intentó 
unificar (niños y niñas juntos) pero la presión social y la 
amenaza de cierre de la escuela, hizo que permaneciesen 
separadas las clases en ambos sexos.  La escuela nocturna 
también tenía muchas niñas según datos de Enrique 

Turrall en Echoes of Servic: 
 “Hay dos escuelas diarias, una para niños y otra para niñas y los más pequeños. La Srta. 

Ana Wreford continúa dirigiendo la escuela nocturna a la que asisten muchas niñas de 
casas católico romanas.” 

La emigración también afectaría a otro de los maestros de Marín, Francisco País que 
emigró a Cuba, pero sin duda fue la Guerra Civil la que marcó el final de estas escuelas 
evangélicas. Un testimonio de este tiempo por Antonio Medinilla Bolle, nos lleva a 
entender no solo el esfuerzo realizado en las escuelas sino también el ingenio necesario 
para poder salir airosos en situaciones comprometidas: 
 Fue alrededor de 1937, en plena Guerra Civil, que se reabrió la escuela evangélica, 

haciéndose cargo, en forma honoraria, doña Aurelia Bolle, mujer de Jonatán Medinilla. 
Pero el Franquismo, a poco más o menos un año, la cerró. En ese breve tiempo yo fui 
alumno de la escuela y recuerdo que un día nos impusieron, quizás desde el Ayuntamiento, 
que cantáramos el himno nacional español. Para ello, don Enrique, tan buen himnólogo, 
escribió esta estrofa adecuada al himno: ¡Viva España! // Abunda siempre la divina 
bendición // Por toda la nación. // Dios nos conceda la felicidad, // Aparte guerras y nos de 
la paz. 

Tomás Blamire 

Tomás Blamire 
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 Se acabó la escuela 
evangélica de Marín... Pero mi 
padre siguió haciendo docencia en 
forma privada y a un mayor nivel y 
fueron muchos los alumnos que 
tuvo, en su casi totalidad no 
evangélicos, pues la condición de 
generalizada pobreza de nuestras 
queridas familias cristianas les 
negaba toda posibilidad de 
estudiar. 
Turrall y White nos aportan más 
datos: 

  “Las escuelas nacionales 
eran escasas en España y en el 

último censo de hace dos años (1918) se hallaron algunos distritos donde el analfabetismo 
rondaba el 80% de la población. En Galicia, la media de personas que sabe leer y escribir es 
del 50%. (...) la educación no es obligatoria, y la pobreza de los distritos rurales sirve como 
una tentación para que los padres prefieran enviar a sus niños a cuidar el ganado y trabajar 
en el campo. He ahí la razón lamentable del analfabetismo reseñado. (Turrall y White, 1920: 
14) 

Los mismos autores nos describen las dificultades para llevar a cabo la formación 
cuando el arzobispo pretendía frenar la educación en los colegios evangélicos, abriendo 
otros colegios en frente para contrarrestar la influencia protestante. 
 “Si bien esto era positivo, por un lado, por otro, seguía siendo para los niños evangélicos, 

que ya no solamente serían marginados por los colegios públicos, sino que también 
notarían el rechazo y la burla entre los niños de su edad. El arzobispo hizo todo lo que 
estuvo en su mano para estorbar el desarrollo de la obra evangélica en Marín. Se abrieron 
escuelas muy grandes e importantes a cargo de las monjas para la educación de los niños 
de la villa y también se hizo un internado para los estudiantes. Los curas también tienen 
escuelas. A los niños pequeños se les enseña a burlarse de los evangélicos [...] 
Naturalmente, desde el principio, surgió la necesidad que los niños de los creyentes 
tuviesen una escuela a la que asistir sin ser discriminados. Por esta razón, desde hace años 
han existido escuelas para niños, niñas y guardería. Ana Wreford ha sido durante años la 
encargada de la escuela nocturna, en la que oyeron el evangelio gran cantidad de jóvenes 
católicos, que también vienen a la escuela” 

No reconoceremos lo suficiente a las personas que llevaron a cabo la formación de aquella 
generación y el impacto que la escuela evangélica tuvo en toda España. El reconocimiento 
a los Turrall en Marín es merecido, como merecido es hacerlo a sus maestros como 
Francisco País Pesqueira, Francisco Pais Solla, Jonatán Medinilla, Martina Sanz, Aurelia 
Bolle o Simona del Campo, además de apoyar también a la escuela evangélica de Seixo, 
de la que era máximo responsable Ángel Araujo. Otras escuelas con el mismo 
reconocimiento serían las de Vigo, Ares, Villar, Ribeira, entre otras. 
 

Capilla y escuelas de Marín 
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8.3.3 Vilagarcía de Arosa 
 
 Escuela de Mister Walpole en Vilagarcía 
 
Una vez más reiteramos las dificultades que cualquier actividad del protestantismo 
obligaba a un ejercicio de paciencia y cierta terquedad frente al imperio eclesiástico en 
España. En este caso de la enseñanza privada, que era legal y también necesario para 
los hijos de los creyentes evangélicos, los principios para el colegio de Mister Walpole 
tuvieron las penalidades de tener al arzobispo inspeccionando la escuela obligando al 
Gobernador al derecho de inspección. Quería el arzobispo saber sobre los niños que 
asistían, el nombre de los padres, para escribirles a todos. Dice al Gobernador que el 
colegio de Mister Walpole es un centro de propaganda protestante bajo la apariencia 
de una escuela privada de inglés, francés y primera enseñanza, semejante a los herejes 
de la Coruña. El informe del párroco al arzobispo, pretendía además que, con la ayuda 
de las autoridades, se expulsase a Mister Walpole y se estableciese un colegio católico. 
(1875-1879) 
Esta insistencia en la ofensiva clerical, hizo que la escuela cerrase después de cuatro 
años en los que Mister Walpole llenó la escuela con niños de El Carril, Vilaxoán y 
Vilagarcía. Aunque la opinión pública estaba a favor del maestro evangélico, el cura 
García Hervilla notificaba al arzobispado en abril de 1881 que míster Walpole había 
abandonado Vilagarcía.88 
 
Otras persecuciones. 
 
No fue menos dolorosa la retirada de Luis Wirtz y su esposa Lidia que combatieron por 
largos años frente a la intransigencia de una España clerical. Habían llegado estos 
misioneros a Galicia por 1899. Luis era español, hijo de un coronel y nieto por línea 
materna del Gran Juez de Nueva Jersey, secretario particular de Isabel II. Había nacido 
en Cuba en 1858 mientras su padre el general prestaba servicios en la colonia. Su 
conversión se debió a la lectura de una Biblia que halló en su casa. Terminaría sus 
estudios y trabajaría de ingeniero civil en Galicia. Casado con la inglesa Lidia Brooks, se 
entregaron con todas sus energías a la causa del Evangelio, usando sus influencias para 
resolver problemas con las autoridades. Habían fundado la iglesia en Vilagarcía en lo 
que se llamó la calle de los Evangelistas. También predicarían en O Grove, Portonovo y 
Combarro en 1924. Debido a la persecución, se disolvieron los creyentes y la mayoría 
se irían a Seixo donde se organizaron como congregación. Luis Wirtz fallecería en 1927. 
Estos pioneros del evangelismo en España, eran verdaderos hombres del renacimiento, 
teniendo que roturar un campo hostil, pero a la vez crear métodos y formas de 

                                                           
88       Liberdade relixiosa e asentamento dos protestantes en GaliciaBenito González Raposo 
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evangelizar, resolver asuntos legales o reclamar situaciones injustas como los 
cementerios. Se crearían socorros para necesitados, fondos para casos de enfermedad 
y hasta hospitales y un largo etcétera.  Además, tenían que organizar las 
congregaciones y establecer modos de culto, teniendo que crear también himnarios. 
En 1902 Enrique Turrall publica en Zaragoza “Cánticos Evangélicos” que se componía 
de cincuenta y nueve himnos. En 1933 la novena edición tendría 237 himnos de los 
cueles nueve eran de Luis de Wirtz y ocho de Benjamín White. 
 
¿Las primeras congregaciones gallegas? 
 
La zona de la ría de Arousa durante siglos había tenido presencia protestante a través 
de las fragatas inglesas. El capellán de la fragata Strong, Mister Hamilton ya predicaría 
y daría charlas por 1805. Según documentos, se fundó una congregación que se reunía 
en una vieja casa en Trabanca Sardiñeira, que adecentarían para celebrar cultos. 
Durante la estancia del Strong en aguas de Carril falleció un marinero correligionario, 
asistiendo la congregación gallega a los actos fúnebres realizados en la Isla de S. 
Bartolomé (Malveira Grande). 
En otra visita del Strong en 1806 fallecerían de cólera siete marineros que el misionero 
Mister Hamilton, celebrando esta congregación de Carril el entierro en el lugar de “la 
Rosa”. Este era un cementerio que llegó a tener aproximadamente 3000 
enterramientos. Manuel Suárez dice que “Tal fue el número de practicantes 
evangélicos que hubo en Carril que el cementerio fue destruido en el régimen de Franco 
pasando a ser el terreno propiedad municipal” “Mr. Hamilton, ante el incremento de 
seguidores, decidió desembarcar y quedarse en Carril, falleciendo en el mismo lugar 
tras haberse entregado íntegramente a su obra misionera. Esta obra fue continuada 
por su hijo Albert.” “En 1807 dos fueron las fragatas inglesas que fondearon en Carril: 
la que ya conocemos, "Strong" y la "Libely". De estas fragatas varios marineros 
decidieron quedarse ese año en Carril y formar parte de la comunidad evangélica que 
seguía aumentando. En 1808 llegó a Carril solamente la fragata "Libely" comandada 
por George Mckinley. Durante su estancia fallecen otros dos marineros que son 
enterrados en el cementerio de la Comunidad Evangélica.  
Sin embargo, no será hasta la llegada de los Wirtz en 1899 donde se asentará 
legalmente esta congregación. No sabemos si la cita de Borrow en su The Bible in Spain, 
sobre los primeros protestantes en Padrón, fuese el mismo caso. Juan Bautista Vilar en 
su libro “Intolerancia y libertad en la España contemporánea:” dice que en 1837 Borrow 
fue informado por un sacerdote de la introducción de unos Nuevos Testamentos por 
unos marinos que los habían traído de Londres. Allí se formaría una peculiar 
congregación protestante que provocó un gran escándalo al poner en tela de juicio la 
tradición del Apóstol Santiago en Compostela al no venir explícito el hecho en el Nuevo 
Testamento. Autoridades religiosas y civiles tomaron cartas en el asunto, secuestrando 
los malos libros, quemándolos e imponiendo absoluto silencio a los marineros, 
desapareciendo aquel primer foco en Padrón. 
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8.3.4 Estribela. 
 
Estribela89, a seis kilómetros de Pontevedra por carretera, es un bello malecón enlazado 
con la playa de los Placeres. Es el puerto pesquero más pintoresco e importante de toda 
la Ría de Pontevedra. Como nota curiosa, indicaremos que las tres cuartas partes de 
sus habitantes profesan la religión anglicana (protestante). 
González Raposo dice que Lidia Brooks ya casada con el ingeniero Luis Wirtz, relataba 
en The Missionary Echo 1884 sobre los primeros creyentes en Estribela: “Más de 150 
personas entraron y escucharon de pie, porque no teníamos asientos”. De estos solo 
nueve se hicieron evangélicos en este tiempo en que se estableció la congregación en 
Estribela. Francisco País que permaneció dirigiendo la escuela de la iglesia de Marín 
hasta 1907, también ejerció aquel magisterio escolar para personas mayores en el 
barrio de Estribela, ayudado por otro creyente de la iglesia Ramón Pereira. 
También cita Patrocinio Ríos que en Estribela, pueblo cercano a Marín (Pontevedra), se 
produjo un tumulto fanático antiprotestante. Una turba apedreó el edificio y 
posteriormente llegó a rociar gatos con petróleo para prenderles fuego y arrojarlos al 
interior de la capilla en la que se estaba celebrando el culto de inauguración; pero, al 
aparecer, los torturados animales se volvían contra los instigadores. 
En este ambiente represor, los protestantes de entonces aprendían a ser creyentes 
valientes como fue el caso del joven recluta José Braña, convertido en Estribela, aunque 
natural de Marín. Este fue procesado y condenado a prisión por seis meses por el hecho 
de no arrodillarse a la hora de la consagración de la hostia en la misa. Le llevaron 
esposado a la cárcel de la Coruña. Enterado El Teniente Coronel Labrador que leía la 
noticia en los periódicos del Ferrol, le visitó en la cárcel y avivó su fe viendo la fidelidad 
de Pepe Graña. 
  

8.3.5 Santo Tomé de Piñeiro 
 

                                                           
89      Asturias. Castilla La Nueva. Castilla La Vieja. Galicia. León. Navarra. Vascongadas. 

Manuel Carballo Editorial Dossat, 1952 
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González Raposo insiste en su libro Liberdade relixiosa e asentamento dos protestantes 
en Galicia insiste en que el protestantismo no fue un fenómeno pasajero, no solo por 
la abundancia de obreros y misioneros, sino por la permanencia de estos pastores en 
largos periodos de tiempo. Dice que Cherterman permaneció 29 años en La Coruña y 
que desde 1875 a 1931 habían trabajado 33 obreros en esta ciudad.  Del mismo modo 
Benjamín L. White, con su esposa Catalina, permaneció como pastor residente en 
Piñeiro desde 1894 a 1920 sucediendo a Blamire en labores evangelísticas y pastorales. 
En este tiempo trabajaran en esta obra de Piñeiro, Adolfo Araujo como maestro, el 
pastor Thomas Dodd y María Gleser, Antonio Nores como colportor, el pastor Benjamín 
Smith y esposa Alicia, siendo también maestra doña Josefa. Jorge Conde Robert y su 
esposa Elisabeth Alicia Conde sucederían a Benjamín White. En ese año de 1920 el 
misionero Jorge Conde solicita permiso para construir un cementerio evangélico en 
Fragas. En 1922 Jorge Conde pone la capilla de Santo Tomé de Piñeiro a nombre de la 
Continental Land Company. Poco a poco se iban asentando y normalizando asuntos 
que daban muchos problemas en el diario vivir del protestantismo. En muchas 

ocasiones la intervención de los 
vicecónsules como el de Marín, 
Acuña Santos, se quejaba a los 
ayuntamientos de la demora en la 
construcción de los cementerios 
para dar sepultura a los no católicos. 
También tanto el pastor Smith 
como White tuvieron los mismos 
problemas de siempre, teniendo 
que denunciar ante el Gobernador 
Civil ellos con otros vecinos de Bueu 
y San Tomé de Piñeiro la 
interrupción del acto de 

enterramiento en el cementerio civil de una niña de la parroquia de Cela en 1903. El 
cura con una turba de niños les lanzaría piedras, dando voces y haciendo gestos 
impropios a las puertas del cementerio. Insistimos en estos casos que parecen más 
frecuentes en Galicia. 
 
Escuelas Evangélicas. 
 
Enrique Turrall y Benjamín White escribieron “Una perspectiva británica de Galicia en 
1920 ". Este informe de unos misioneros ingleses retrata la sociedad española y gallega 
en el ámbito de la educación. Destacan el papel social de las escuelas gallegas 
comparadas con las del resto del territorio español, preocupándose de la mujer, la 
infancia, el analfabetismo y la pobreza, todo lo cual creaba desigualdad e injusticia. La 
importancia de las escuelas evangélicas no reside solo en el tipo de educación y los 
métodos usados, sino que su implantación supuso un revulsivo para que otras escuelas, 

Capilla evangélica de Seixo 
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estatales o católicas, se estableciesen. Se establecerían en Marín la escuela de la 
Inmaculada, la de las mojas y la de los curas de San Narciso, aunque estas serían de 
pago. Si no tenías dinero o no eras católico, era difícil estudiar, teniendo que recurrir a 
la escuela de los protestantes, donde además aprendías inglés. Don Enrique daría clases 
de inglés a la alta sociedad de Pontevedra. Nunca sabremos hasta qué punto estos 
misioneros protegieron el movimiento evangélico en España para que no 
desapareciese, primero proclamando el derecho a la libertad de conciencia y el derecho 
a profesar su religión y posteriormente después de la Guerra Civil colocando la bandera 
inglesa a la puerta de los templos y escuelas, especialmente en Ares, Seixo, Marín, 
Castiñeiras, etc. y protegiendo también a los creyentes. Decimos esto al considerar que 
en 1933 en España solo había unos 6.259 miembros comulgantes de las diferentes 
confesiones y una asistencia de simpatizantes o creyentes total de 21.900. El total de 
congregaciones organizadas era de 166, atendidas por 48 ministros de culto, 94 
evangelistas y 123 misioneros extranjeros. 
 
 
8.3.6 El Evangelio en Villar 
 
Manuel Andujar (1909) en Spain of today from within90 (La España de hoy desde dentro) 
escribe un capítulo sobre el Evangelio en Villar. Este libro dice en su prólogo es algo 
más que un libro de viajes, porque pretende descubrir el corazón o el alma de España 
a primeros de siglo (1906) desde un punto de vista espiritual. Relata las circunstancias 
extraordinarias de la evangelización en este pueblo de agricultores cercano a Santiago 
y a Pontevedra, donde más de cincuenta familias habían sido convertidas, abandonado 
la iglesia romana. El pueblo de Villar pidió que vinieran misioneros desde Pontevedra a 
predicarles la Palabra de Dios. Sin embargo, el primer motivo para que viniesen los 
misioneros protestantes a Villar no fue para escuchar el Evangelio sino por no pagar los 
diezmos que solicitaba el párroco. 
En 1902 algunos de los fieles se negaron a pagar al cura lo que ya se estaba extendiendo 
por otras parroquias, de una especie de diezmos91 disfrazados de legalidad, ya que 
habían sido abolidos bastante tiempo atrás. El juez local decidió ir contra los feligreses, 
pero estos ya estaban dispuestos a apelar a la Corte superior y no pagar aquellos 
diezmos. Los sacerdotes empezaron a excomulgar, amenazando a los feligreses y 
privándole de los servicios religiosos. Uno de estos hombres fue Manuel Fernández, de 
sesenta años de edad, que siendo joven había comprado una Biblia y estaba 
sensibilizado hacia tanto abuso en medio del hambre que hacía que muchos feligreses 

                                                           
90        Spain of to-day fron within. Manuel Andujar. -Forgotten Books, 2015 
91       Era el pago de la Oblata impuesto eclesiástico que consistía en la donación a la Iglesia 

de una parte de los bienes obtenidos en los trabajos agrícolas ya que los diezmos estaban 

abolidos. 
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tuvieran que emigrar de necesidad. Había visitado recientemente Marín, donde el 
protestantismo estaba arraigado y vio a dos misioneros a quienes invitó a visitar Villar. 
No le prometieron mucho, porque estos misioneros estaban recargados de trabajo y 
Villar les quedaba algo lejos para ir en bicicleta o autobús. Tampoco estaban seguros 
de que este hombre, campesino pobre y mal vestido, fuera de confianza. 
Un mes después volvió el anciano Sr. Manuel Fernández por Pontevedra con el mismo 
mensaje. Fue entonces cuando el misionero Thomas Dodd, decidió visitar Villar. 
Thomas Dodd les explicó algunos principios y sobre todo su compromiso ante las 
pruebas que seguro llegarían. Comenzaron a visitarles dos o tres veces al mes, les 
repartieron algunos Nuevos Testamentos y viendo el entusiasmo de aquellos sencillos 
hombres Thomas Dodd se trasladó con su familia a Villar. Alquiló una casa y comenzó 
a tener largas reuniones donde más de treinta personas se convirtieron, siendo 
verdadera luz en esta región. 

El arzobispo de Santiago, oyendo 
del movimiento se apresuró a 
mandar unos frailes misioneros a 
Villar para hacer frente a la obra 
evangélica. Como siempre se 
inventaban procesiones donde el 
pueblo gritara “Abajo los 
protestantes”, pero nada 
consiguieron, demostrando un 
espíritu de paciencia ante 
insultos y palabras soeces. 
El autor de este relato, dice que 
pasó por Villar en agoto de 1906, 
departiendo el sábado y el 

domingo con aquellos hermanos y dice: “Oírlos cantar nuestros himnos y ofrecer 
nuestras oraciones en medio de aquellas montañas, sesenta millas de distancia de la 
congregación evangélica más cercana, fue una verdadera inspiración. En la reunión de 
la tarde casi un centenar de personas estuvieron presentes, en la mañana y en la tarde 
la escuela dominical había unos cuantos menos. Hay un número de ochenta miembros, 
treinta y cuatro de los cuales han sido bautizados. 
Estaban planeando construir una capilla de piedra, por lo que hemos sabido 
recientemente ya está terminada "construida por el pueblo, tanto en dinero como en 
el trabajo. Aún más importante que la capilla es un cementerio civil o protestante en 
un lugar como Villar, porque si un hereje muere, el cura no le permitiría ser enterrado 
en el cementerio de la parroquia. 
Las dificultades que el hermano Dodd en la construcción de su cementerio no se 
podrían contar en muchas páginas impresas. La familia, así como el Pastor Dodd fueron 
demandados por el cura, que exigía que el cadáver fuese enterrado por cinco años en 
el cementerio romano, basado en que el difunto nunca había hecho ninguna renuncia 

Capilla de Villar 
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formal o escrita de su religión católica; por lo tanto, que murió como un romanista, de 
acuerdo con el cura. 
Los misioneros en España tienen que ser de abogados de necesidad con el fin de 
separar las telas, que aquellos sacerdotes jesuitas están constantemente tejiendo para 
coger, y si es posible para aplastar a los discípulos de Cristo. Los sacerdotes no saben 
de ninguna ley ni respetan ninguna autoridad, salvo en lo que más les convenga. De la 
caridad que no saben nada, o tal vez solo la mera palabra. Son como el sacerdote y 
levita de Jerusalén a Jericó que pasan de sus vecinos. 
El mismo autor relata dos casos de soldados gallegos que fueron encarcelados. José 
Graña que fue condenado a seis meses de calabozo en 1892 por negarse a asistir a misa 
por no querer doblar su rodilla ante la idolatría de la consagración. Después del servicio 
militar tendría el oficio de herrero en Marín (Pontevedra). 
El otro caso era un converso de Villar, Indalecio Sánchez. Sus padres humildes 
agricultores y sus cuatro hermanos cortadores de piedra. Indalecio fue formado en el 
Ejército. En 1905 se alistó en el regimiento Ceriñola y posteriormente en el cuartel de 
Tuy. En la catedral de Tuy se negó a doblar su rodilla en la misa. Fue detenido, puesto 
en el calabozo, durando su juicio seis meses. El Tribunal reconoció su derecho 
constitucional, pero le condenó a seis meses de cárcel que ya había cumplido en 
calabozo. Con esto las autoridades eclesiásticas quedaban satisfechas por haber 
aplicado cárcel a su derecho constitucional. El Heraldo de Figueras publicó un elogioso 
artículo considerando a Indalecio un héroe de la libertad de conciencia. “Una 
composición fotográfica -dice Samuel Escobar (125 aniversario de la iglesia de Marín)- 
muestra a tres militares: los soldados Pepe Lino y Daniel Sampedro y el oficial Juan 
Salvador. A Salvador lo sancionaron por negarse a castigar a Pepe Graña, un soldado 
juzgado por una corte militar por haberse negado a inclinarse ante la hostia. Por su 
parte Pepe Lino pasó dos años en una penal militar por confesar abiertamente su fe 
evangélica en el cuartel”.
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8.4 PROVINCIA DE ORENSE 

 
 Desde el año de 1870 la provincia de 
Orense estuvo dentro de la visión 
evangelizadora de colportores como José 
Ríos que se trasladó a la capital en 1894, 
como de los misioneros Jaime Patton 
Wigstone que se trasladaba desde Vigo 
desde 1885 como de Eduardo (Sidney) 
Turrall, hermano de Enrique Turrall que 
venía desde León. González Raposo dice 
que no tuvieron mucho éxito en esta 
provincia a pesar de haber distribuido 5000 
volúmenes de la Biblia impresos por las 
Sociedades Bíblicas. En la capital, Orense 
no habrá una primera congregación hasta 
1920-30 la cual se asentará con la llegada 
de Arthur Stanley Chapell y el apoyo de los 
misioneros citados Eduardo Turrall y Jaime 
Wigstone. El misionero Stanley Chapell se 
encargará de esta congregación hasta el 
año 1926 en que Edmundo Woodford y su 
esposa Elena se harán cargo de la 
congregación desde su punto de Misión de 

Muiños abierto en 1923. Serían apoyados también desde Verín por el hijo del pastor de 
Villar, Thomas Dodd. Según González Raposo el éxito evangelístico en Orense se 
produjo entrado el siglo XX. 
Los primeros pasos para formar la congregación en Orense se dieron durante una visita 
a la ciudad de los misioneros citados, Chapell, Turrall y Wigstone que encuentran un ex 
colportor de Brasil en 1920 que se alegra de verles y les expone su aislamiento en la 
ciudad. En agosto de 1922 se deciden a buscar un local de culto, pero habiendo 
encontrado uno, el dueño se vuelve atrás por la presión vecinal. Al conocer al 
librepensador y socialista José Conde Vide, las cosas cambiarían, muy especialmente 
cuando José Conde se siente impactado por el Evangelio y los señores Berkley. Les 
alquilará un bajo en la calle Reina Victoria, 30. Más tarde su esposa María Fernández 
Cordeiro se hará protestante, como también si hijo Edmundo Conde que vivía en 
Barcelona y visitando a su familia también se convertirá. 
Asentadas las bases de la congregación, Arturo Chapell se establece en Orense, 
procedente de Marín y el 1 de octubre de 1922 se abren las puertas de la primera iglesia 
evangélica en Orense, siendo visitados por hermanos de Marín, León, Monforte y 

Arthur Chapell 
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Ribadavia. No nacería esta congregación sin la oposición del obispo Florencio Cerviño 
que en marzo de 1922 había publicado una pastoral advirtiendo contra las escuelas 
laicas y los nuevos antros de incredulidad y herejía. Los primeros bautismos de esta 
congregación se realizarán en agosto de 1925, en un tanque de piedra que existía 
detrás de la iglesia. En 1926 hay nuevos creyentes por lo que los Chapell se trasladan a 
Madrid por invitación de Tomás Rodes y por motivos de salud. La obra no quedaba 
abandonada pues los cultos los podía atender Edmundo Woodford. 
La legendaria congregación de Ourense en calle Bonhome junto a la de Bande, 
Taboadela y Santa Comba representarán a las Asambleas de Hermanos no tan 
ampliamente como en otros lugares de Galicia. En Lugo, la actual iglesia de la calle 
Quiroga, antigua capilla de San Clodio-Los Castros, que surgirían de la iglesia de 
Bonhome, son el resto de lugares donde los Hermanos de Plymouth formaron 
congregaciones. Dice González Raposo que casi toda esta obra es tardía su formación, 
teniendo sus comienzos en el siglo XX, aunque con mucho éxito. Según el cura párroco 
de Baños de Bande que informaba al obispo de Ourense de la propaganda protestante, 
dice que en Barxeles las predicaciones y los cánticos atraen a esta gente ignorante. El 
arcipreste de Xinzo de Limia añadirá que la Misa en Barxeles está casi vacía, mientras 
el templo de los protestantes se encuentra atestado, no pudiendo contener a sus 
seguidores y precisando que los pastores protestantes tengan que dar sus conferencias 
en dos locales distintos. González Raposo nos aporta el dato de que en 1928 en 
Taboadela-Barxeles había dos obreros, dos congregaciones con un total de 49 
creyentes. El otro lugar con más creyentes era el de Ourense que en 1922 tenía 28 
creyentes.  
Beatriz Garrido ha escrito un artículo, en Protestante digital, que solo ella podía haber 
escrito y donde acompaña una fotografía muy interesante de los obreros que se 
hicieron cargo de las congregaciones después de la Guerra Civil. También cita a 
Venancio Blanco (1907-1986) como uno de los pioneros de la Obra de Ourense.  Dice 
Garrido de Venancio Blanco: 
 “Conoció el evangelio en la Argentina, retornando a España en 1935 con el objetivo de 
compartirlo a sus compatriotas. Su vocación evangelística desarrollada a la par que su 
profesión por la capital y los pueblos de los alrededores, fue esencial en el 
establecimiento de las iglesias de las Asambleas de Hermanos en Ourense e Infesta. 
Ambas congregaciones tuvieron su inicio y desarrollo en una sala que construyó en su 
hogar a tal efecto. Allí se celebraron los cultos desde 1940 hasta 1947, en que, a causa 
del crecimiento, fue necesario alquilar un local para albergar las actividades de la iglesia 
en la Avenida de Portugal. Continuó colaborando con ambas iglesias hasta su 
fallecimiento en 1986, orientado al evangelismo y al trabajo con los jóvenes, muchos 
de los cuales fueron pilares de diversas iglesias. 
Uno de los pilares de Orense y Lugo, también sería Claudino Canal Grande, nacido en 
Infesta (Orense) y su esposa Flores, natural de Taboadela (Orense). Convertido a los 17 
años, desplegó gran celo en estas provincias. Dice el mismo Claudino Canal: “El celo e 
interés por la Obra del Señor iba creciendo en mí y en mi esposa. Aunque yo estaba 
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empleado, solía visitar también otros lugares, aparte de la colaboración en la iglesia 
local, tales como San Clodio, Calvos de Bande, Villar, Infesta, etc.” Sería también este 
matrimonio Canal, habitual en los campamentos de Castiñeiras y por casi 10 años en 
los de Villar. 
Como podemos ver, en muchas congregaciones, la actividad de los misioneros 
extranjeros con la de los colportores fue poderosa para roturar el campo español, 
formando congregaciones estables que fueron pasando a manos de los pastores o 
ancianos autóctonos. 
 
Francisco Prieto Losada. 
 

Nacido en Manzaneda en 1853, Prieto 
Losada es conocido por su actividad como 
colportor en Orense por 1895, como por 
su actividad de fotógrafo. Emigró a 
América de muy joven donde aprendió el 
oficio de fotógrafo. Volvió convertido al 
protestantismo y se instaló en Madrid 
trabajando como fotógrafo y colportor de 
la BFBS. En Madrid conocería a su esposa 
Soledad García. En 1881 se instala en 
Orense abriendo el estudio fotográfico La 

Luz Universal y siendo un activo obrero que llevó el Evangelio por toda Galicia. Se 
trasladó a Pontevedra donde sus trabajos fotográficos fueron reconocidos, siendo 
redactor de El Látigo. En 1889 fue premiado con el título de “Fotógrafo de cámara de 
su majestad y sus altezas reales” por el rey Alfonso XIII. En 1892 abandona Pontevedra 
para instalarse en Madrid en la calle Carranza. En 1897 daría a conocer Galicia en 
Madrid con una exposición de fotografías de su estudio. También pertenecería a la 
masonería, conociendo a personajes orensanos de prestigio como Curros Enríquez, 
Juan Manuel Amor Pereira y amigo de David Simón. En estos años, consta que continúa 
su relación con el mundo de la masonería, siendo uno de los fotógrafos encargados de 
inmortalizar a sus compañeros de Logia. (la biblioteca nacional conserva muestras de 
sus trabajos). 
El periodista Baldomero Lois describe así a Prieto en 189592: 
 “…razonador fanático, trabajador incansable, artista distinguido y gallego enxebre que no 

ha perdido el acento a pesar de sus viajes por Europa y América…. A los ocho años, quedo 
sin Madre y sin Padre, viéndose obligado a mendigar una limosna de puerta en puerta para 

                                                           
92        R.A. Salgado. Ourense no tempo. F. Prieto Losada 

           http://ourensenotempo.blogspot.com.es/2014/05/prieto-losada-baldomero-lois-el-eco-

de.html 
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poder aprender a leer y escribir. En esa edad salió Prieto de Manzaneda…,  …. y sin rumbo 
cierto llego a Pontevedra…, …. En donde tres honrados patricios de la ciudade de Teucro 
le costearon la primera enseñanza.  (Fueron don Joaquín González, don Baltasar Prada y 
Don José Benito González). 

 Prieto ya con 14 años, no se avenía a la insulsez de los programas oficiales de enseñanza, …. 
Dejo un día los libros para sentar plaza en Valencia como trompeta de un regimiento de 
caballería y licenciarse más tarde con los galones de sargento que trocó por el comercio. 

 En un viaje por el Norte, le hicieron prisionero, en unión de otros seis compañeros… los 
carlistas de la partida del General Velasco; este le ofreció libertad a cambio de unirse a sus 
tropas, a lo cual Prieto acepto con la condición de que liberase a sus compañeros, *(el era 
soltero y los otros tenían obligaciones familiares); Velasco lo ascendió a Alférez de sus 
tropas; aunque al poco tiempo y por heroísmo y heridas de guerra ascendió rápidamente a 
Teniente y Capitán. A los seis meses de estar entre los Carlistas, Prieto decidió que aquella 
vida no encajaba con su carácter liberal y huye hacia Bilbao. *(de ser exacta toda la 
información de Baldomero Lois, el ascenso en el ejército fue vertiginoso; me inclinaría a 
pensar en un error temporal, o de graduación). 

 Comenzó aquí una etapa en la que la lectura y estudio de la Filosofía se compaginaban con 
sus trabajos gráficos y convirtieron a la península en 
un espacio limitado para sus aspiraciones, con lo cual 
decide embarcarse para el nuevo continente. Allí 
imbuido por los protestantes, ingresa por convicción 
en la iglesia evangélica presbiteriana, consiguiendo 
en poco tiempo gracias a sus conocimientos, la 
consideración de sus correligionarios, nombrándolo 
Colportor Evangélico y un puesto de representante en 
la sociedad bíblica de Escocia, primero y de Londres 
posteriormente. Pero por lo que es más conocido 
Prieto, es por su calidad artística, obtuvo medallas de 
oro como fotógrafo en varias exposiciones, le 
concedieron premios la Sociedad Científico Europea, 
y la de Londres, su técnica de esmaltado era 
reconocida, y hacia grandes avances en las técnicas 
de fotograbado y fototípia. Colabora en 

publicaciones como la Ilustración Artística de Barcelona, La 
Ilustración Nacional y otros diarios del país. “En Cristo Jesús pienso siempre y confío ser 
salvo” era una frase que solía repetir. " 

 

Estampa propiedad de la BNE de 

Francisco Prieto (Fotógrafo) 
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8.5  PROVINCIA DE LUGO 
 
Aunque la implantación de las congregaciones de las Asambleas de Hermanos en Lugo 
es tardía, esto es, de primeros del siglo XX, la actividad de los misioneros Jorge 
Chesterman y Guillermo Payne por esta provincia, no había pasado desapercibida por 
las autoridades. En 1892 el Gobernador Civil de Lugo les prohibirá la venta de Biblias y 
todo tipo de literatura cristiana en toda la provincia. El asunto llegaría hasta el 
Ministerio de Exteriores de Madrid que ordenaría al Gobernador revocar la prohibición. 
El Obispo de Mondoñedo por estas fechas haría una recogida de libros protestantes 
para su destrucción. 
González Raposo cita los informes en 1894 y 1902 al obispado de Lugo provenientes de 
Monforte en los que se citan disidentes llegando a 60 en este último año. La primera 
congregación lucense según este autor, sería la de San Clodio de Ribas de Sil, con capilla 
desde 1883. Destaca la familia Arroyo en esta congregación, irradiando su evangelismo 
a lugares como Vilardomato, Vilardonas, Relusio y Los Castros. A últimos del siglo XIX 
el pastor Jorge Chesterman ya había bautizado a nueve miembros de la familia. La 
Congregación de Lugo se debe en gran parte a la labor del colportor Vicente Rodríguez 
López contratado por la Bible House of Los Ángeles. Sin embargo, ya habían trabajado 
en Lugo tanto Galo Páramo y esposa encomendados por la National Bible Society of 
Scotland y Emilio Rodríguez y Luis F. Villarejo por la British and Foreing Bible Society. 
 

8.5.1 San Clodio 
 
Según David Melón, en su libro “La Coruña heterodoxa” por 1884 hay un primer 
contacto con los protestantes de un matrimonio de San Clodio: José Arroyo y su esposa 
Adelaida. En 1885 ellos notificarán a Jorge Chesterman que en San Clodio había 
bastante gente interesada, ya que ellos personalmente le habían leído la Biblia. 
Chesterman no tardaría en visitarles y en los meses siguientes el matrimonio se 
convertiría, junto a sus hijos Santos y Balbino y la madre de Adelaida. 
Esta congregación siempre será una nueva Betania para Jorge Chesterman, pero 
también para otros misioneros. Su hospitalidad fue una de las características de 
muchos de sus miembros. Alrededor de su capilla y escuela de niños y niñas, esta 
congregación entre 1890 y 1909 estaba formada por unos treinta miembros. Los 
primeros bautismos en 1897 fueron a orillas del Sil. Su pastor-predicador será Balbino 
Arroyo, quien será el que construye la iglesia que aún se conserva. Piedad Arroyo 
casaría con Severo Millos González en 1902 ante el juez municipal, quien se dedicó a la 
obra de colportor por toda Galicia. 
Algunos de los hermanos de esta congregación, una de las más antiguas de Galicia, 
tendrían que emigrar a la Argentina. Sin embargo, su actividad evangelizadora no 
decayó, fundando una congregación en Santa Fe. 
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No estaría exenta de pruebas esta congregación de San Clodio, especialmente cuando 
fallecía algún creyente y el sacerdote no permitía enterrarlo. Al final podría hacerlo 
Roberto Senington que sustituía a Chesterman, consiguiendo permiso para hacerlo en 
una parcela que luego sería el cementerio evangélico. Al final el entierro fue una 
oportunidad de predicar el Evangelio. Ese mismo año de 1885 se incorporó al 
colportorado de la zona, Francisco Cerezuela, de la Sociedad Bíblica Británica y 
Extranjera, procedente de León. Estaba casado en segundas nupcias con la misionera 
escocesa Janet B. Brody. En septiembre de ese mismo año hubo bautismos en el arenal 
de Orzan, donde dos hermanos eran de san Clodio. Al final del acto una turba exaltada 
les atacó hiriéndoles gravemente a algunos. Fue una dura lucha, donde los ataques se 
sucedían y la obra no prosperaba a pesar de la buena asistencia a los cultos. Todos los 
días había disturbios, gritos y amenazas por lo que decidieron poner un horario 
nocturno. El relato puede parecer victimista, pero fue una realidad especialmente en 
los pueblos que eran manipulados por el cura. 
No pararían las presiones de todo tipo apareciendo en diciembre de 1886 la misión de 
los redentoristas católicos con el propósito de reconvertir a los protestantes 
“disidentes de la religión católica”. 
En 1887 la situación era extremadamente tensa en San Clodio, habiendo perseguido un 
grupo de jóvenes a Chesterman en Quiroga, con la intervención del alcalde para 
protegerlo. La situación era tan angustiosa que para realizar los bautismos en el Sil 

tuvieron que hacerlo de noche a la luz 
de unas teas. Pero lo que no consiguió 
la persecución, lo conseguiría la 
emigración, lamentándose Chesterman 
de la cantidad de miembros que 
abandonaban la congregación. En 
menos ocasiones, regresaron de sus 
lugares de emigración y apoyarían la 
congregación, como fue el caso de 
Balbino Arroyo y esposa que llegaron 
de Argentina y se establecieron de 
nuevo en San Clodio. También tendrían 
otras compensaciones con los entierros 
menos problemáticos donde se podía 

dar testimonio a casi cuatrocientas personas 
como fue el caso de uno de los primeros convertidos de la congregación. 
En el año 1917 volvió otra de las grandes persecuciones en San Clodio. Santos Arroyo y 
su hijo serían acusados de no quitarse el sombrero ante el “Santísimo”, siendo 
condenados a tres días de cárcel y multa de quince pesetas. Enrique Payne acudiría a 
la vista oral del juicio, sin tener resultados positivos 

Familia de Santos Arroyo 
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Otro de los hermanos de esta primera iglesia de San Clodio sería José Ojea. El Heraldo 
de Figueras de 1928 nº 50, le dedicó una necrológica que refleja las vivencias de esta 
primera generación de protestantes. 
 En memoria de José Ojea. 

 En la aldea de Villardomuto. entregó su alma al Señor este octogenario hermano, el día 31 
de abril último. Es este uno de los pocos creyentes que quedan de lo que pudiéramos llamar 
primera generación de evangélicos de esta iglesia. Afortunadamente los huecos que la 
muerte ha ido dejando, otros más jóvenes los han ido llenando, de tal suerte, que, esta 
iglesia sin Pastor permanente ha seguido por espacio de más de 50 años adelante a pesar 
de haber emigrado a las Américas no pocos. 

 Tan sencillo como, bondadoso y fiel. este hermano compartió con su iglesia en todas sus 
luchas y en todos sus triunfos. Seguramente que cuando el querido Don Jorge Chesterman 
sepa de la muerte de este creyente, ha de asociarse en el dolor a nosotros y ha de recordar 
una vez más las luchas en San Román, en Quiroga y en todos estos alrededores, por 
atender el conocimiento de Cristo. La bondad de carácter del Sr. Ojea, se puso de 
manifiesto de una manera heroica en el trato con su cónyuge a la cual, a pesar de tener 
semi atrofiadas las facultades mentales, soportó con gran cariño, hasta el fin de sus días. Y 
esta bondad de su carácter, no era solo para los de casa, lo era también para con los de 

fuera. 

 Una quizás de sus mayores pruebas la 
sufrió allá por 1918 cuando el hermano D. Santos 
Arroyo y su hijo del mismo nombre fueron 
denunciados por el cura, por no descubrirse ante el 
Viático. causa que llegó a verse en el Supremo donde 
como en justicia procedía, se dictó sentencia 
totalmente absolutoria. Pues bien; el hermano Sr. 
Arroyo propuso para su defensa entre otras pruebas, 
la del Sr. Ojea, el cual se hallaba a la sazón de 
mayordomo en casa de cierto acaudalado y católico 
señor quién tan pronto como se enteró de ello, le dio 
a elegir entre salir de su casa o no comparecer como 
prueba el día señalado. Para nuestro hermano no 
hubo un momento de vacilación; a pesar de que con 
la mayordomía colgase no poco de lo que le servía de 
sustento para él y para su hija, le contestó que la 
causa de la Verdad era antes que todo y así obró, 

quedando como es natural, inmediatamente en la calle. En el juicio fue valiente e íntegro. 

 El entierro tuvo lugar en el cementerio civil donde reposan los restos de quizás más de 
treinta creyentes. El culto fúnebre en casa, estuvo a cargo del citado D. Santos Arroyo, de 
San Clodio y la oración fúnebre en el cementerio, a cargo del anciano obrero evangélico de 
León, D. Ventura Vidal. Muchas fueron las personas que escucharon "con verdadera 
atención la buena nueva de la esperanza del creyente en Cristo. No fue un grande hombre, 
ni siquiera un humilde obrero oficial de la obra evangélica, fue un sencillo y fiel creyente 

Ventura Vidal 
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que seguramente habrá oído en el cielo él. «Bien. buen Siervo y fiel has sido; entra en el 
gozo de tu Señor.» G- V' S. Clodio (Lugo) 
 

 

 
 

 

8.5.2 Monforte 
 
Uno de los primeros obreros de Monforte por 1888 fue Galo Páramo y su esposa Jacoba 
Egizábal encomendados por la National Bible Society of Scotland y procedentes de 

Logroño. Esta fue también una de las primeras 
congregaciones con más obreros hasta un número 
de ocho a últimos del siglo XIX y un número de 
veintisiete creyentes.  José Galo Páramo Eguía, 
nació en Haro el 16 de octubre de 1849, siendo 
también un destacado periodista. Su actividad en 
Monforte como colportor comienza por 1890 
donde se empadrona con su esposa Jacoba. Sería 
redactor de la segunda etapa de El Látigo93 (1889) 
que había sido fundado por Francisco Prieto, 
teniendo varios procesos por ataques a la religión 
católica. Colaboró con El Heraldo (de Figueras). Sin 
embargo, su trabajo fundamental estuvo en la 
formación de la congregación de Monforte que 
llegó a ser de veintisiete creyentes. La persecución, 

la quema de libros y hasta la copia de las cuentas de sus ventas de Biblias y tratados 
por el párroco, fueron las consabidas por todos estos pioneros de las primeras 
congregaciones. 
Habiendo enviudado de Jacoba, se volvió a casas en La Coruña con Isabel Imperio 
Mosquera en 1902. Muchas de sus tribulaciones y éxitos aparecieron en El Regional 
(1894) y El Noroeste (1902) 
Otro de los misioneros pioneros en Monforte fue Eduardo Turrall (1868-1962. Nacido 
en Londres, de familia de pastores de las Asambleas de Hermanos. Su hermano Enrique 
Turrall, estaría también vinculado a Monforte y Marín y su hermana Grace también 
misionera en Túnez. Era un hombre culto, con formación filosófica y pedagógica, 
además de músico y poeta que también tenía conocimiento de medicina naturista y 

                                                           
93       El Látigo, según otros autores había sido fundado por el periodista, pedagogo y masón 

Ricardo Miser. Es posible que la estancia en Pontevedra del fotógrafo protestante 

Francisco Prieto, El Látigo fuese dirigido por este al haber tenido que huir a Portugal 

Ricardo Miser. Galo Páramo sería redactor. 
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homeopatía. Casado con Elisa Harland, el matrimonio tuvo tres hijas, Florencia, Gracia 
e Irene que residieron muchos años en León. 
En esta congregación de Monforte también la formaban otros dos leoneses, los 
alfareros Juan y Ventura Vidal que volverían a León a finales del siglo XIX y colaborarían 
con Eduardo Turrall.  Ventura Vidal (Jiménez, 1862-León, 1934) ejerció de colportor y 
de auxiliar de Eduardo Turrall tanto en Jiménez de Jamuz, Toral o León. 
 
8.5.3 San Miguel de Reinante. 
 
Narciso Torviso Fernández, relata para Fondevan algunas de las vivencias de esta 
congregación que en 1921 tenía veintidós miembros y en la actualidad sin testimonio. 
Torviso nos relata cómo la compra de un Nuevo Testamento cambió la vida de muchas 
familias. Vicente García López, colportor de la Sociedad Bíblica de España, (entonces 
Sociedad Bíblica Británica y Extranjera y siendo el primer Gerente de la llamada 
Sociedad Bíblica de España, Adolfo Araujo García) había conocido el Evangelio en la 
Pampa de Argentina y parece ser el vendedor del Nuevo Testamento en esta familia. 
Dice de este colportor Audelino González Villa: 
 “Recorrió varias veces España, en todas las direcciones, siempre portando la Palabra de 

Dios. A veces solo para alcanzar un caserío o una choza o un cortijo. Su arrojo le costó caro. 
En Viana del Bollo sufrió encarcelamiento y proceso que trajo problemas de Adolfo Araujo, 
gerente de la Sociedad Bíblica. Pero Adolfo tan gozoso con ello, tan orgulloso de tener 
entre su equipo a hombres de semejante arrojo.” 

Otro colportor de parecido nombre, esto es, Vicente Rodríguez López que había sido 
contratado por la Bible House of Los Angeles en 1917, será el iniciador de esta obra. 
Treviso la cuenta así: 
  “Mis tíos son trasladados de Ribadeo a otros lugares de El Ferrol y La Coruña, no sé si por 

represalias. Es en estos lugares donde tienen conocimiento de que en Lugo ciudad existía 
una iglesia. Los Davis y los Ginnings hablan con los creyentes en Lugo, empezando D. 
Vicente Rodríguez a visitar la casa de mi madre y mi abuela, donde se abrieron las puertas 
al pueblo ansioso de saber lo que creían los protestantes. La casa se llenaba abajo en la 
cocina, la escalera y un cuarto de arriba, de tal manera que en una ocasión los pontones del 
piso no resistieron el peso y cedieron, teniendo D. Vicente Rodríguez que apuntalarlos, 
pues había sido carpintero. Esto duró unos dos o tres años ya que la casa no reunía 
condiciones y empezaron a aparecer trabas para poder reunirse. Mi madre y mi abuela 
tenían un pajar, hecho de piedra, donde se guardaba la paja y el heno. D. Vicente Rodríguez 
y otros empezaron a decir: “vamos a reunirnos al pajar”, y nos empezamos a reunir en el 
pajar y en otra dependencia que había delante como cobertizo y en el camino, llenándose 
todo. Aquí ya hubo fruto convirtiéndose D. Manuel Rico González y su esposa Dª Ramona 
Fraga y más tarde sus siete hijos, de los cuales hoy no viven más que Isabel, la más joven, 
en Argentina y Ramón Rico, el tercero, en Soaserra con 98 años de edad, postrado en cama, 
enfermo desde hace más de 12 años, juntamente con su esposa Esperanza, de 96 años de 
edad. Estas fueron las primicias del evangelio en San Miguel de Reinante, las predicaciones 
seguían, pero la gente ya acudía menos. En lugar de reunirnos todos los domingos se hacía 
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cada dos y después una vez al mes, porque la comezón de la gente terminó. 
Continuábamos reuniéndonos en las casas y algunos más habían creído, ya éramos unos 
doce y con niños unos quince”. 

Era evidente que las casas y el pajar, no eran el mejor sitio para interesar a la gente, 
por lo que Don Jorge, Davis (padre), Don Arturo y otros creyentes de El Ferrol y Ares, 
decidieron alquilar una casa en Benquerencia. Don Vicente Rodríguez de Lugo se 
vendrá a vivir al piso con su esposa y los niños. Aunque había algún convertido en este 
lugar como Severino Neira Rey y su esposa Josefa Dorado, con sus hijas e hijo; 
Encarnación, Pérsida, Laura y David, la mayoría eran de San Miguel de Reinante. 
Terminada la Guerra Civil, los creyentes deciden hacer una capilla. El primer paso fue 
comprar el terreno. Una señora nos ofreció uno bien situado en el barrio de 
“Pumarubín” en San Miguel de Reinante, que se hacía grande para nuestra economía 
por lo que compramos aproximadamente la mitad, y nos pusimos todos manos a la 
obra. Dice Narciso Torviso: 
 “Recibimos varias “inyecciones” de ánimo y ayuda, la principal de Soaserra, que se ofreció 

a hacer todo el cierre de ventanas y puertas en madera de castaño, lo ofreció y lo cumplió. 
Otra ayuda fue de 40 libras esterlinas que, un hermano inglés nos mandó desde Inglaterra, 
por mediación de D. Arturo Ginnings. Alguna ayuda más hubo, pero no tan significativa. 
La obra se terminó, venciendo los problemas, la mano de Dios estaba en todo ello, por eso 
salió adelante”. 

No tardaría en ser clausurada la capilla por falta de permisos gubernativos. Estaba claro 
que el Gobernador no daría nunca permiso. Mientras, el local se degradaba, por lo que 
decidieron transformarlo en vivienda. Vivienda que sirvió para cultos y para las visitas 
de Jorge Davis o algún hermano como Ramón Rico que vino de Argentina. La capilla-
casa terminó vendiéndose y solo queda el cementerio como testimonio de aquella 
congregación. 

Congregación evangélica en San Miguel de Reinante 
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9 COMUNIDAD DE CEUTA Y MELILLA. 
 

9.1 CEUTA 
 
La tradición protestante de estas dos comunidades tiene el componente diferenciador 
del norte de África, como ciudad frontera, sujetas a los flujos de ciudadanos de 
diferentes creencias y a la vez ciudades militares y de comerciantes y trabajadores en 
busca de oportunidades. Los protectorados español y francés del norte de África 
tuvieron en sus territorios misioneros y obreros que trabajarían también en estas 
ciudades autónomas, como en Tánger, Tetuán y Gibraltar. En la primera mitad del siglo 
XX, para dar cobertura espiritual a los nuevos creyentes asentados en la zona, las 
grandes denominaciones protestantes irían fundando congregaciones, aunque no 
existiese libertad religiosa.  
Son citados entre los pioneros, el caso de los Newton, misioneros bautistas de la 
Foreign Mission Board of the Southampton Convention (FMBSBC), que abrieron obra 
en ciudades como Melilla o Rabat (Anderson, 2003: 495), del norteamericano Pedro 
Arriada, del pastor y misionero cubano Rubén Lores (1924-1992) de la Iglesia Bíblica de 
Tánger, o del mismo Juan Antonio Monroy, bautizado por Rubén Lores en Tánger. Ya 
desde 1868 Ruet y Trigo habían trabajado desde Gibraltar o desde Orán en 
congregaciones de españoles emigrados.  
Actualmente en Ceuta existen siete comunidades evangélicas. La Casa de la Alabanza 
de Iglesias de Dios de España data de la década de los cincuenta. Las otras seis 
corresponden al período democrático. Dos de ellas, Betel y Remar se enmarcan en el 
grupo de denominaciones evangélicas que se consolidaron entre finales de los ochenta 
y principios de los noventa, centrándose en la obra social de atención a 
drogodependientes; el Hogar de la Biblia funciona a modo de librería cristiana; y las 
otras tres son de más reciente implantación. 
El movimiento evangélico en estas ciudades y el establecimiento de congregaciones 
estables, es más tardío. La iglesia bautista independiente de Melilla tiene presencia 
desde los años veinte del siglo XX por los bautistas del sur de Estados Unidos, pero solo 
hay constancia de un grupo de creyentes por 1958. En 1964 la convención religiosa 
norteamericana Foreign Mission Board of the National Baptist Convention (FMBNB) 
adquiriría el local, una antigua caballeriza, que sería el actual templo transformado por 
los propios creyentes. Esta Sociedad misionera enviaría al matrimonio Newton que se 
estableció en Melilla, formando una congregación de habla española. 
Quizás el personaje más destacado, promotor y pionero de estas congregaciones 
melillenses sea Juan Antonio Monroy. Es magistral el prólogo que hace Manuel López 
Rodríguez a la obra de Monroy “Un protestante en la España de Franco” que no deja 
de ser una biografía del autor Juan A. Monroy. López Rodríguez, se refiere, entre otras 
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muchas cosas, al “Libro de la memoria de las cosas” de Jesús Fernández Santos, donde 
describe un mundo protestante en declive y decadencia, hecho de monotonía, tristeza 
y cansancio, cuando también lo pudo haber contrapuesto con otros lugares como 
Tánger, ciudad cosmopolita y próspera. Tánger, en los años del protectorado español, 
tiene la presencia de una misión protestante internacional que se reunía en Zoco 
Grande y un hombre convertido por los años 50, todo energía y entrega a la causa del 
Evangelio. La descripción que hace López, de Juan A. Monroy, no solo se refiere a su 
actividad literaria y al que describe como el escritor protestante de referencia de todos 
los tiempos, sino por su lucha por las libertades y su visión evangelizadora. 
No era nada fácil evangelizar en la España de Franco. Estaba prohibida la apertura de 
locales de culto. Se multaban las reuniones en las casas con más de veinte personas 
reunidas. El no pagar las sanciones les podía suponer la cárcel. Los soldados eran 
enviados a los calabozos al negarse a asistir a misa. Declarar ser protestante podía 
suponer quedarte sin trabajo. Los hijos discriminados en escuelas y Universidad. Las 
ciudades sin cementerio civil a la muerte de un evangélico, era bochornosa la lucha por 
parte católica de su cadáver para enterrarlo católico. La impresión de literatura estaba 
prohibida, llegando a tener penas de cárcel por un simple folleto. Un largo listado de 
cosas que fue necesario denunciar y combatir por todos los medios. Juan Antonio 
Monroy utilizó su hábil pluma para esta lucha desigual. 
Rubén Lores, era un misionero cubano y desde el primer momento pidió prestado el 
local de la iglesia evangélica francesa con el propósito de formar congregación. Otro 
matrimonio estadounidense, Pedro y Sara Harayda, llevaba diez años en Tánger, pero 
no había sido capaz de formar congregación. En 1950 se convierte Monroy tras un 
mensaje de Lores. La familia Monroy llevaba en Tánger desde 1948 y Monroy 
permaneció hasta 1965 para venirse a Madrid. 
Es importante recordar que aún en territorios del Protectorado más alejados España y 
de Francia, se perseguía simplemente por repartir folletos. Monroy fue expulsado por 
seis años del Protectorado por repartir folletos camino a Larache. Pero a la vuelta de 
los seis años en Larache fundaría una congregación cuyos miembros se repartirían con 
el tiempo por Barcelona, Málaga, Alemania o Madrid 

9.2 MELILLA. 
 
Según Monroy94, en Melilla no hubo evangélicos hasta 1928 con la llegada de Alfonso 
López.  
 “Este hombre, -dice Monroy- un ángel vestido de carne, nació en Alcantarilla de Murcia el 

13 de abril de 1895. A los ocho años de edad fue llevado por sus padres a Melilla. Allí creció. 
Al cumplir los 25 años contrajo matrimonio y decidió trasladarse a Madrid en busca de 
trabajo. Su situación económica no mejoró, pero aquí fue convertido al Evangelio de Cristo 
y bautizado en las aguas del río Manzanares el 13 de febrero de 1925, una mañana de 

                                                           
94        Un protestante en la España de Franco. Juan Antonio Monroy. Harper Collins, 2011 
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mucho frío. López regresó a Melilla en 1928, montó una barbería, como entonces se 
llamaban las peluquerías, e inició una callada, pero efectiva labor de evangelización. Yo fui 
por primera vez a Melilla en diciembre de 1956 para ayudar al pequeño grupo de cristianos 
que se reunía en casas particulares y hasta ahora continúo vinculado con la Iglesia en la 
ciudad hispano-marroquí. Alfonso López falleció en Málaga el 6 de abril de 1983, a los 88 
años cumplidos. Nunca le faltó un hogar cristiano ni nuestro apoyo económico. Después 
de la guerra incivil española los comisarios de policía más duros, los alcaldes más 
intolerantes y los curas más fanáticos y sectarios se dieron cita en Melilla. La historia vivida 
por los evangélicos de Melilla entre 1936 y 1966, año más o menos, está marcada por las 
persecuciones, los encarcelamientos, los allanamientos de morada, los insultos, las 
discriminaciones de los niños en los colegios, las multas y, de forma indirecta, hasta la 
muerte. Yo sufrí parte de esa historia”. 

La forma de contarnos Monroy sus vivencias, nos descubre toda la socio-cultura de la 
época y la forma de luchar de los evangélicos por las libertades: 
 “En julio de 1957 fui llamado para llevar a cabo una semana de reuniones evangelísticas en 

Melilla. Nada ocurrió durante aquella semana. No querían conflictos con un periodista que 
residía en Tánger. Pero tres días después de mi regreso fui llamado urgentemente. Alfonso 
López había sido arrastrado hasta la comisaría de policía. Tomé de nuevo el avión y me 
presenté en Melilla. Investigué, pregunté, rogué, amenacé, de nada sirvió. Como 
responsable de la Iglesia Alfonso López fue condenado a una multa de 3.000 pesetas, 500 
por cada reunión en la que yo había predicado, y encarcelado durante 15 días. Un jueves 
por la mañana acudimos un grupo de nosotros con la intención de animarle en su injusto 
encierro. Miguel Quesada, Rafael Reygaza, Joaquín López y otros cuyos nombres no 
recuerdo nos apiñamos a la entrada de la prisión. No consintieron que viéramos a Alfonso. 
La puerta del despacho del director estaba abierta. A través de ella escuchamos la 
conversación que éste sostenía con el capellán de la cárcel. El cura pintaba al director su 
particular versión de los protestantes. Tantas y tan burdas patrañas salían de la boca del 
cura y se alojaban en el cerebro del funcionario, que, todo lo fuerte que me permitió mi 
garganta, grité desde el otro lado de la puerta: “Todo eso es mentira. Déjeme entrar”. El 
director salió, me hizo pasar, hablamos sin discutir, suavizó el encarcelamiento de Alfonso 
López y el cura me pidió que le hiciera llegar unos libros sobre protestantismo a fin de 
conocernos mejor. Varios jóvenes fueron a su casa un atardecer, ya anochecido, con los 
libros prometidos, y lo que vieron y oyeron en la casa del cura, acompañado de algunas 
féminas de la parroquia, vale más no escribirlo. Que hablen aquellos jóvenes, algunos 
todavía viven. 
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10 COMUNIDAD DE LAS ISLAS CANARIAS 

10.1 PRESENCIA PROTESTANTE EN CANARIAS DESDE LA REFORMA 
 
La actividad evangelizadora protestante en Canarias no ha cesado desde la Reforma, 
aunque haya momentos más oscuros como las reconversiones de protestantes al 
catolicismo. En el siglo XVII, F. Fajardo Spínola, estudioso del tema contabiliza 89 
reducciones de evangélicos al catolicismo. Unos 65 serían británicos, 16 holandeses y el 
resto de Europa del norte. En el siglo XVIII y hasta 1812, 214 conversiones de las que 167 
serían británicos 19 de colonias del Reino Unido, 11 alemanes de Hamburgo, 10 
holandeses, 9 franceses, 5 norteamericanos, el resto de Europa atlántica, siendo un 54% 
del total marinos comerciantes y sirvientes. Según José Luis Fortes sabemos por las 
fuentes históricas que en el siglo XVI y principios del XVII, se produjo este extraño 
trasvase que obedecía a otras motivaciones además de la religiosa que no podría 
llamarse propiamente “conversión”. “El término “conversión”, - dice Fortes- tal y como 
se emplea en el Nuevo Testamento, supone un acto voluntario de compresión del 
Evangelio por el que se abraza la fe en Jesucristo desde un reconocimiento de pecado y 
se abandona toda vana confianza (Hech 3.19) (1 Tes 1.9-10). ¿Fue esto lo que les sucedió 
a los protestantes que se “pasaron” al catolicismo en Canarias en el momento histórico 
arriba mencionado? ¡En ninguna manera! Estas “conversiones” se realizaron forzadas 
por la tortura, y, sobre todo, por el miedo a morir en la hoguera”. 
En cuanto al móvil de las conversiones fue algo más que el deseo de los conversos 
protestantes de profesar la religión católica. Las causas que movieron a la mayoría de 
aquellos protestantes a cambiar de credo Fortes especifica las siguientes: 
1. La invitación o presión que hacía la iglesia católica a las personas gravemente enfermas o 

moribundas a pasarse al catolicismo. 
2. El deseo de los marineros desertores o abandonados por sus barcos, por ser delincuentes o 

prisioneros de guerra, de evitar cualquier posible daño por las autoridades inquisitoriales o 
librarse de las penas que merecían sus anteriores delitos, les llevó a buscar la integración en 
la iglesia católica como un recurso para empezar una nueva vida en Canarias. La Inquisición 
estimaba que la comisión de algunas faltas “era el resultado de creencias equivocadas sobre 
los misterios, preceptos o ritos contra los que se había pecado. De ahí que la abjuración de 
los pasados errores, la declaración de los artículos de fe, la confesión sacramental y la 
posterior instrucción -todo lo cual se hacía en las reducciones o a continuación de ellas- 
serían remedio y medicina suficientes” 

3. El ardid de soldados que para poder alistarse en los ejércitos españoles fingen ser católicos. 
4. La mala instrucción religiosa de menores de edad que aceptan la fe que se les propone como 

la mejor en una sociedad que rechaza como perversa toda fe contraria a la católica. 
5. El interés de algunas personas por avecindarse en las islas en plena integración social”.  
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No deja de ser el ejemplo de Juan de Aventrot, el fiel reflejo de quienes se establecían 
en las islas para sus negocios y llegaban a manos de la Inquisición. Dice de él Menéndez 
Pelayo: 
 “Aunque este fanático no fue español, sino flamenco, conviene hacer memoria de él entre 

los nuestros, ya que todos sus esfuerzos y conatos se cifraron en introducir la Reforma en 
nuestro suelo. Era natural de Altran, en la Baja Alemania, y calvinista de religión. Había 
residido casi toda su vida en España o en posesiones españolas (en el Perú y en Canarias), 
dogmatizando y predicando siempre de palabra y por escrito. En 1614 se atrevió a enviar 
desde Ámsterdam a su sobrino Juan Coote con una carta, en que suplicaba a Felipe III que 
se hiciese protestante. El sobrino fue a galeras en pago de la locura de su tío, y éste siguió 
imprimiendo sus herejías en forma de cartas al rey de España. Publicó hasta ocho, en latín, 
francés, italiano, flamenco y castellano (1934). De una de ellas envió a España 2.000 
ejemplares, y de otra 8.000, que fueron recogidos y quemados por la Inquisición de Lisboa. 
Llevó su audacia y desvanecimiento hasta el punto de venir él mismo y entregar en persona 
a Felipe IV y al conde duque de Olivares dos memoriales pidiendo libertad de conciencia en 
Flandes y en España. Se le confiscaron sus bienes, se le castigó de mil maneras; todo fue 
inútil; hubo que entregarle a la Inquisición, que le relajó al brazo seglar. Fue quemado, en el 
auto de fe de 22 de mayo de 1631, en Toledo. Dícese que Aventrot publicó una traducción 
castellana del Catecismo de Heidelberg, pero no he alcanzado a verla (1935).” (Menéndez y 
Pelayo, 2007, pág. 789) 

Henry Charles Lea también nos relata así el caso Aventrot: 
 “La avidez de la Inquisición no disminuyó con el tiempo, ni su desastrosa influencia sobre 

todo expuesto a sus reclamaciones. En 1615, un protestante alemán, conocido como Juan 
Cote, fue condenado por el tribunal de Toledo a prisión perpetua y confiscación de bienes. 
Él tenía entonces veinticuatro años y había sido llevado, en su temprana juventud, por su tío 
Juan Aventrot, a Canarias, donde este se había casado con , una viuda con cuatro niños, 
entregado un quinto hijo a Cote. En 1613 Aventrot le envió a España con una carta al Duque 
de Lerma, que le condujo al descubrimiento de su herejía. Las medidas para la confiscación 
de su parte en el estado de la viuda se prolongaron interminablemente. El 7 de septiembre 
de 1634, el Suprema ordenó al tribunal de Toledo procesar este caso, incluyendo un 
certificado de la fecha de la herejía de Cote, que, en vista de haber sido criado como un 
protestante, esto fijó a la edad de catorce años, cuando él podría ser considerado 
responsable. (Lea, Original Edition Mac Millan 1906-7, pág. Tomo II Libro 5 Capt. 1) 

 
Si exceptuamos algunas iglesias que mencionaremos a continuación, el aumento de 
congregaciones en Las Islas Canarias es tardío, pero con un crecimiento continuado. 
Según el informe elaborado por el Instituto de Evangelismo a Fondo España (EVAF) las 
siete islas cuentan con presencia evangélica estable, independiente de las comunidades 
extranjeras establecidas en las islas. En 2012 se contabilizaban unos 7.360 evangélicos, 
sin contar los miembros de las iglesias de Filadelfia de los que apenas hay datos, pero 
que en la mayoría de las comunidades autonómicas aumentarían este número hasta 
duplicarlo. Los lugares de culto en Canarias ascenderían a 176 iglesias y el ritmo de 
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crecimiento es un 100% en los últimos quince años. No obstante, reconociendo este 
crecimiento, son todavía 55 municipios canarios los que están sin presencia evangélica. 
Las iglesias con feligresía de habla española aparecen como la Iglesia Cristiana Evangélica” 
en Tenerife con tres congregaciones: Santa Cruz de Tenerife. Taco (La Laguna e Icod 
(Aluche). En Gran Canaria: Iglesia cristiana evangélica de Las Palmas e Iglesia cristiana 
evangélica en Arrecife. 
Las congregaciones bautistas UEBE están establecidas en Las Palmas de Gran Canaria y 
Santa Cruz de Tenerife. La Iglesia Evangélica “Maranata” en Vecindario (Gran Canaria). 
La Federación de Iglesias independientes de España (FIEIDE) los lugares de culto están 
establecidos en Arucas, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Sardina del 
Sur, Tamaraceite y Teror. Otras iglesias bautistas independientes tienen cultos en Santa 
Cruz de Tenerife y otra en Los Llanos de Aridane (La Palma). La Asociación evangélica 
Bethel con una congregación en Santa Cruz de Tenerife. Las Asambleas de Dios en Puerto 
de la Cruz y la Iglesia evangélica de Filadelfia en La Cuesta, La Laguna (Tenerife). La Iglesia 
evangélica pentecostal Retrobath en Gran Canaria. 
Las congregaciones de Asambleas de Hermanos se establecieron en La Orotava y Las 
Palmas de Gran Canaria. En Telde también los Hermanos tienen su congregación. En 
Granadilla (Tenerife) la iglesia de Hermanos en Cristo y en Santa Cruz de Tenerife el 
Ejército de Salvación, reflejarían el cuadro actual del protestantismo canario. 
Las iglesias formadas por colonias extranjeras o a consecuencia del continuo turismo a 
las Islas, también son tardías como la Iglesia Evangélica de habla alemana que, al menos 
durante los años 1974 a 1978, tuvo como pastor en Las Palmas a Botho Schneider-Ludarf. 
También nos consta que en 1971 había un pastor para la comunidad de Santa Cruz de 
Tenerife. La iglesia evangélica de habla sueca o iglesia evangélica escandinava se 
estableció en Puerto de la Cruz en calle Gorriones, 5. La iglesia de habla holandesa en 
1978 tenía en Las Palmas como pastor a Roberto Roosenboom. La iglesia luterana de 
habla alemana en Las palmas tenía en 1973 como pastor a Hans Walter Hiller. La iglesia 
luterana de habla sueca de 1968 a 1972 fue dirigida por Alex Westin, Johan Thelin, Ingvar 
Johansson y Lars Erik Suedberg, de la comunidad de Las Palmas, y Lars Palmgreen. La 
Iglesia luterana de habla finlandesa la encontramos dirigida, al menos de 1968 a 1972 
por Vilyo Kaloka, Hanne Piedila y Olavi Vuori, de la comunidad de Las Palmas. Esta iglesia 
en 1977, enviaría pastor a Canarias pues los pastores anteriores eran jubilados que 
celebraban cultos en determinados momentos. En la actualidad existen cuatro 
congregaciones finlandesas en Canarias con una asistencia entre 400 y 500 personas 
entre Las Palmas, Playa del Inglés, Playa de las Américas y Puerto de la Cruz, donde vive 
el pastor y su familia. 
La iglesia protestante estatal sueca tiene su dirección en Casa Sueca, Svenska 
turistkyrkan i utlandet, Los Cristianos, Arona, Tenerife. La iglesia bautista de habla 
noruega, entre 1968 y 1972 tuvo como pastor en Las Palmas a Mathias Korlsvord. La 
iglesia libre escandinava en Las Palmas entre 1973 y 1978 fue pastoreada por Rune 
Persson. La iglesia pentecostal de Estados Unidos también por años setenta tuvo como 
dirigente a Roy Nylin. Las Asambleas de Dios en Las Palmas también tienen presencia. 
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10.2 INTRODUCCIÓN 
 
La Comunidad Canaria está bien estudiada respecto a la presencia e introducción de la 
Reforma95en estas islas. Una visión de las Canarias la muestra el anglicano Tomas Debary 
en Notas de una residencia en Canarias (Notes of a residence in the Canary Islands, the 
south of the Spain and Algeirs). José Luis Fortes Gutiérrez, José Manuel Díaz Yanes y 
Agustín Santan entre los historiadores protestantes, están aportando estudios muy 
eruditos para la comprensión histórica del movimiento reformado. Otros autores como 
Francisco Fajardo Spínola, Francisco Lemus, Francisco Diez, José Alberto Galván o Nicolás 
González Lemus, son autoridades que aportan equilibrio en este rescate histórico del 
protestantismo canario. En mi obra “Los protestantes y la espiritualidad evangélica en el 
siglo XVI” (Tomo II) no dudé en incluir a Juan Bartolomé de Aventrot, calvinista afincado 
en Canarias en el siglo XVII, personaje que representa fielmente a los mártires de la 
Reforma en España, aunque su origen fuese holandés. Francisco Fajardo estudiará la 
Inquisición y sus víctimas, además de los protestantes que se volvieron a la religión 
católica. Según Juan B. Vilar en este siglo XVII, la presencia inglesa, especialmente la 
financiera, fue abundante en las Canarias. Esta abundancia de ingleses creyentes 
propiciaría trabajos de colportorado y evangelización en Tenerife y Las Palmas, 
especialmente por el trasiego de barcos que hacían la ruta de África y América. 
Las comunidades británicas dispondrían de sus correspondientes cultos en los 
consulados y dispondrían también de cementerios propios, asunto este que para los 
españoles siempre resultó ser un grave problema. Para estas congregaciones había una 
cierta tolerancia, mientras no se atentase contra la religión establecida. La vinculación 
de los británicos establecidos en Canarias no fue absoluta debido a su religión, pero les 
permitió cierto nivel de seguridad y desenvolvimiento profesional, especialmente en el 
comercio de vinos. Para acceder a la plenitud de derechos y avecindarse era necesario 
ser católico. Para los ingleses con formación evangélica este paso de conversión al 
catolicismo era difícil, pero cuando hubo preponderancia de irlandeses católicos este 

                                                           
95        Francisco Fajardo Spínola, Las víctimas de la Inquisición en las Islas Canarias, Francisco 

Lemus (ed.), La Laguna, 2005, p. 47 (también id. Las víctimas del Santo Oficio. Tres 

siglos de actividad de la Inquisición de Canarias, Gobierno de Canarias, Las Palmas de 

Gran Canaria (2003); Nicolás González Lemus, Las Islas Canarias en la British and 

Foreign Bible Society, Ayuntamiento de La Orotava, La Orotava, 2000, pp. 23 y ss.; 

Religiones minoritarias en Canarias. Francisco Díez, José Alberto Galván Ediciones 

Idea, 2007; “Pioneros de la Obra Nacional Canaria”, del Pastor y Profesor Agustín 

Santan (Fieide); “Viaje de Federico Fliedner a las Islas Canarias” (Boletín de la Sociedad 

Económica de Amigos del País, 2010), editado por José Manuel Díaz Yanes: Historia del 

protestantismo en Canarias José Luis Fortes en revista “Canarias Cristiana”, dirigida por 

Philoippe Chevalley y Victoria Díaz. 
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equilibrio se rompió y Fajardo Spínola estudia minuciosamente estas conversiones de 
protestantes al catolicismo. Según este autor en el siglo XVII las reducciones de 
evangélicos al catolicismo serían unas 89 personas, de las cuales 65 eran británicos, 16 
holandeses y el resto europeos del norte. En el siglo XVIII y hasta 1812 aporta 214 
reducciones al catolicismo, siendo un 54 % marinos, un 11 % comerciantes, un 6 % 
sirvientes y el resto a profesiones liberales. 
No dejaremos de mencionar la obra de José de Viera y Clavijo, sacerdote católico que 
llegó a tener autorización para leer libros prohibidos en el siglo XVIII y en su obra 
aparecida entre los años 1772 y 1783, bajo el nombre de Noticias de la Historia General 
de las Islas de Canaria, mantiene una postura menos inquisitorial contra los disidentes. 
La presión inquisitorial disminuiría al comenzar el siglo XIX, especialmente por la 
sistemática obstrucción del obispo de Canarias, Manuel Verdugo, al sistema inquisitorial, 
siendo como era este obispo un ilustrado y tachado también de jansenista por la 
inquisición local. En este siglo juegan un papel importante los consulados para establecer 
cultos regulares y servicios propios. Cuando esto no era posible tener un pastor, se 
aprovechaba cualquier circunstancia de barcos con tripulación protestante, alemanes, 
holandeses, nórdicos, etc., que se añadían a los servicios religiosos. Algunos de estos 
barcos regaban las islas con porciones de Escrituras y Tratados religiosos, a veces con la 
complicidad de los cónsules como era el caso del británico James Grignon y el 
norteamericano establecido en Tenerife hacia 1860 Philip Bodmann. Llama la atención, 
sin embargo, que, pese a este ambiente propicio para la introducción de congregaciones 
autóctonas, las organizaciones misioneras como los metodistas, bautistas, 
presbiterianos o de hermanos de Plymound que arraigaron en la Península, no tuvieran 
éxito en Canarias. Cita Vilar (Intolerancia y libertad en la España contemporánea: los 
orígenes del protestantismo español actual) algunos casos en que hubo congregaciones 
ocasionales como en el caso del pastor de Santiago desterrado a Canarias en 1844 o el 
caso de José Vidal, en 1855, casado con una francesa de Estrasburgo, Marie M. Arnau, 
cristiana evangélica, que vivieron muchos años en Tenerife. No tiene Vilar constancia de 
congregaciones establecidas anteriores a 1868. 
Algunos autores como Roberto Carlos Rodríguez de la Universidad de La Laguna han 
matizado el hecho diferenciador de un protestantismo autóctono “protestantismo 
canario” y un “protestantismo en las islas Canarias” referido a congregaciones 
internacionales independientes formadas por colonias de comerciantes o turistas 
establecidos, viviendo su cristianismo sin relacionarse con el protestantismo canario. 
Esta es una diferenciación correcta, pues algunas de las comunidades debido a su lengua 
e idiosincrasia se han mantenido muy independientes. Sin embargo, muchas de sus 
estructuras han estado al servicio de los canarios y por tanto del protestantismo canario. 
Pero esta discusión nos resulta estéril para nosotros, que solo buscamos los pormenores 
de las primeras congregaciones en Canarias. 
José Luis Fortes sostiene que sobre la mitad del siglo XIX algunos de los ingleses 
protestantes residentes en Canarias celebraban cultos dominicales en sus casas, en 
ocasiones aprovechando algún pastor de visita y no siempre con el fervor, interés y 



Las primeras congregaciones en la España del siglo XIX. 

Manuel de León de la Vega. 

 

245 
 

compromiso deseados. Esta actividad cúltica y de testimonio esporádico se veía 
reforzada por sociedades misioneras y especialmente por la British and Foreign Bible 
Sociedty que operaba en Tenerife desde 1823 con el Rev, H. Palmer Reid y John Le 
Maitre, aunque el espíritu evangelizador y religioso en general era pobre. Según el relato 
de Thomas Debary concurrían circunstancias dispares: Dice: 
 “El primer domingo que estuve en la isla encontré que había que vencer demasiados 

prejuicios para reunir a los pocos ingleses que se había desterrado a sí mismo a este lugar, 
con objeto de celebrar los oficios”. Un inglés a quien el reverendo Devary invitó a participar 
en reunión dominical le replicó: “El domingo y el resto de los días son iguales para mí”, 
mostrando con ello que no tenía ningún interés en espiritual por ese tipo actos. En contraste, 
cuando dicho pastor se propuso celebrar un culto en Las Palmas, no parece haber tenido 
grandes dificultades para juntar a los protestantes residentes allí: “El último domingo nos 
habíamos reunido los pocos ingleses residentes aquí para celebrar un servicio protestante”. 

No deja también de ser interesante el enfoque que hace Nicolás González Lemus sobre 
el protestantismo canario desde el desarrollo de la actividad de la Sociedad Bíblica 
Británica y Extranjera que había operado durante el siglo XIX. Dice: 
 “Estudiar el protestantismo en Canarias y en particular la British and Foreign Bible Society 

puede que nos remita a estudiar un fenómeno religioso marginal y minoritario. Sin 
embargo, su Historia en las islas está muy ligada a múltiples aspectos de la mentalidad de 
nuestro pasado que bien podría convertirse en un exponente clave para acercarnos a las 
luces y sombras del liberalismo canario. El universo de las ideas de todo el siglo XIX fue por 
excelencia el del liberalismo. Pero la reacción de la Iglesia católica y ciertos sectores de la 
sociedad isleña contra su significado modernizador fue manifiesta. Es precisamente la 
reacción contra los valores liberales de la libertad de expresión y culto donde mayor 
singularidad alcanzó la lucha de sus adversarios. Y fue encabezada sobre todo por los 
poderes conservadores de la Iglesia en aras de impedir que otras ideologías le disputara la 
hegemonía espiritual. En general, el tema del protestantismo en las islas, salvo algunos 
trabajos donde destacaría los de Francisco Fajardo Spínola, ha sido poco estudiado por la 
historiografía canaria. Este trabajo inicial es la primera introducción a los orígenes de la 
British and Foreign Bible Society de Londres en suelo canario”. 

Otra de las observaciones de González Lemus se refiere al imperialismo de estas 
Sociedades Bíblicas, argumento que ha desarrollado también David Stoll en “¿América 
se vuelve protestante?” “¿Pescadores de hombres o fundadores de Imperio? El Instituto 
Lingüístico de Verano en América Latina” “¿Pescadores de hombres o fundadores de 
Imperio? (1985)”. La idea es sencilla y la trasmite este último título. ¿Se trata de pescar 
hombres o fundar un imperio? La respuesta desde el campo evangelizador de España 
creo que tiene una respuesta rápida: la evangelización de los misioneros, con toda su 
idiosincrasia y características típicas de cada nación, nunca tuvieron el propósito de 
civilizar e implantar su cultura a los pueblos y menos aún de explotar los recursos 
económicos e introducir el colonialismo a través de la cultura de sistemas de producción, 
una economía de dinero y consumo que permitiera asimilar el liberalismo económico. 
Es cierto que a últimos del siglo XVIII pasaron por nuestro país viajeros que eran clérigos 
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como Joseph Townsend, que informaban a las sociedades industriales como a las 
bíblicas, pero fundamentalmente la exploración de estos viajeros se asentaba sobre las 
costumbres locales y la posibilidad de introducir la Escritura en España. La actividad de 
estas Sociedades Bíblicas durante todo el siglo XIX fue educativa, entablándose una lucha 
dialéctica entre protestantismo y catolicismo que yo he reflejado en mi libro 
“Evangelización y propaganda en el siglo XIX”. Cuando encontramos industriales 
protestantes explotando minas, construyendo caminos de hierro, en la industria del 
vidrio, de la cerámica y todo tipo de industria, podemos decir que su colonialismo no 
pasó de crearle manzanas de casas al lado de las industrias, apoyar las escuelas de niños 
y adultos y trasmitir una idea del trabajo como vocación y no como castigo que era la 
trasmitida por el catolicismo. Las sociedades antialcohólicas protestantes en España 
tuvieron que trabajar mucho para que los altos hornos no parasen los lunes debido a la 
borrachera del domingo. Así pues, entendemos que el proselitismo que se desarrolla en 
España y en Canarias también, se debe más al efecto de la lectura de la Biblia en el 
pueblo, que a la ideología colonialista. 
Según el espléndido trabajo de González Lemus, “el avance del protestantismo estaba 
estrechamente ligado al liberalismo, además de a la masonería”. Sin embargo, creo 
necesario matizar que muy pocos liberales y masones militaron como protestantes. Creo 
que fue al revés, excepto casos concretos. Fueron los protestantes que se hacían 
masones, liberales y republicanos posteriormente, para poder entrar en la sociedad más 
desarrollada y abierta. En los primeros tiempos el avance del protestantismo se realizará 
por los mismos curas católicos conversos al protestantismo, algo que detectó muy bien 
Menéndez Pelayo quien insistió en que los disidentes lo eran por causa del celibato. A 
partir de 1868 sería la afluencia de misioneros extranjeros la que impulsó e hizo arraigar 
el protestantismo en España. 
Estoy de acuerdo con González Lemus con esta perspectiva religiosa cuando dice: “Las 
tímidas medidas liberalizadoras de las Cortes de Cádiz habían logrado crear a principios 
de 1814 un frente hostil en las órdenes religiosas que bajo ningún concepto aceptaban 
los derechos de conciencia. Ese apoyo decisivo de la Iglesia al absolutismo y la reacción 
clerical contra los liberales y el protestantismo van a ocasionar el advenimiento del 
trienio liberal (1820-1823). La implantación del pluralismo religioso, y en particular la 
reacción de la Iglesia católica contra el pensamiento liberal, fue, en general, el campo de 
batalla de todo el siglo XIX y buena parte del XX”. 

10.2.1 La distribución de la Biblia en Canarias. 
 
De la misma manera que en Galicia, la afluencia de barcos que comerciaban con las Islas, 
dejaban cargamentos de Biblias y Tratados en español en los puertos. Especialmente en 
el puerto de Santa Cruz de Tenerife, cuyos cargamentos de Escrituras y Folletos serían 
distribuidos por algunos marinos comprometidos personalmente con la evangelización 
en la España oscurantista, atrasada respecto a la Ilustración casi un siglo y con 
estructuras inquisitoriales arraigadas. Por 1823 aparecieron en Tenerife dos agentes de 
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la Sociedad Bíblica, el reverendo H. Palmer Reid y John Le Maitre con intención de 
misionar la Isla. Sin embargo, la vuelta de Fernando VII, la supresión de libertades, el 
restablecimiento de los privilegios a la iglesia y la persecución de liberales y disidentes, 
hicieron que estos dos misioneros se vieran obligados a abandonar Tenerife. No 
desaparecerían los servicios porque el capitán de un barco, llamado Mahy, que 
frecuentaba Tenerife, siguió con la labor y su hijo establecería una tienda en Santa Cruz, 
donde se almacenaba y distribuía toda la literatura bíblica. Los conservadores católicos 
no dejarían de presionar y obstruir la difusión del Evangelio, creándose situaciones 
delicadas para el comercio británico. El peligro de invasión de la tienda aparecía en el 
ambiente, por lo que, ante la orden dada a todas las iglesias de las islas de perseguir a 
los protestantes, hizo que el hijo de Mahy escondiera algunos paquetes y otros los 
devolvería sin abrir. A pesar de las amenazas parece ser que el interés por las Biblias y 
Nuevos Testamentos de las clases medias de las islas era manifiesto y en 1830 los 
misioneros ya tenían una buena reputación. 
Por 1845, aunque las dificultades fueron muchas y la intolerancia era enorme para la 
distribución de la Biblia, no dejaron los misioneros de tener cierta complicidad con los 
agentes consulares como James Grignon y Philip Bodmann, británico y norteamericano 
en Tenerife. Por 1865 -cita González Lemus- el caso de “un protestante que se dedicaba 
a leer y difundir la Biblia en su casa del Puerto de la Cruz tuvo que abandonar el pueblo 
porque el cura del lugar le amargó la vida y evitó que las tiendas locales le suministraran 
comestibles”. 
La tibia luz de libertad que irradió la revolución de 1868, hizo que Biblias y literatura 
evangélica fueran vendidas por los mismos protestantes nativos isleños o se enviasen 
por correo. En 1876 el nuevo régimen volvería con la intolerancia contra los protestantes 
y otros disidentes. La B.F.B.S. en Canarias alcanzaría su mayor avance en 1884 -1892 con 

actividades 
evangelizadoras en toda 
Canarias y al frente de la 
misión estaría el 
matrimonio Mackintosh 
encargado de la Agency 
North African Mission, 
con sede en Marruecos, 
de la que dependía 
Canarias. Más tarde la 
acción misionera de la 
Agencia Norte-africana 
pasaría a establecerse en 
Gran Canaria y Tenerife 
acompañado este Rev. Charles F. Baker 



Comunidad de las Islas Canarias: Tenerife 

248 
 

matrimonio por el capitán misionero Anderson. Por 1889 la Sociedad Bíblica Británica 
designará al Rev. Charles F. Baker como su representante. Este será un tiempo de 
simpatía hacia todo lo británico y hasta se manifestaba el deseo de que Canarias 
estuviese bajo el poder de Inglaterra. La prensa liberal no ocultaba su simpatía y desde 
todos los lugares de la sociedad canaria se saludaba con alegría todo avance. “Además- 
añade González Lemus-  el contacto de las elites locales con los británicos residentes en 
las islas le había acercado a la cultura anglicana, a una forma de pensamiento anglicano 
dominado por la religión protestante, cuya base filosófica estaba más en sintonía con el 
liberalismo de la época que el de la Iglesia católica nacional”. Baker realizó un extenso 
recorrido por Tenerife, Gran Canaria y La Palma, entre 1882 y 1892 y aunque en 
ocasiones tuvo problemas con la iglesia católica, estuvo bien arropado por la sociedad 
liberal. En su libro Tow years in the Canaries, Charles F. Baker describe las 
preocupaciones misioneras y la lucha por la libertad. Sobre todo, nos muestra el trabajo 
de colportorado, pueblo a pueblo, calle por calle, rincón por rincón, entre las montañas 
y los puertos de mar. Su valentía se muestra en cada momento y especialmente con los 
ignorantes curas. A uno de ellos le escribirá: 

 ... “Usted por la posición que tiene debe tener conocimiento de las palabras de nuestro 
Señor Jesucristo ¿cómo es que muestra tan gran desconocimiento de las mismas? O si no es 
ignorancia ¿cómo es que usted profesa ser ministro de Dios contaminando su lengua con 
tales mentiras diabólicas? Arrepiéntase, usted que parece siervo del Diablo o no escapará al 
castigo de Dios. Soy C.F. Baker”96 

Los años de estancia de Baker en las Islas representaron el éxito de la britanización de 
las islas, donde el ideal era inglés y hasta los comercios se rotulaban en inglés, de manera 
que la presencia de un representante de la Sociedad Bíblica, también mostraba el éxito 
protestante frente la hegemonía católica. Baker era el hombre que disputa el espacio 
religioso católico y esto comenzó a sembrar inquietud en el clero, viendo una amenaza 
real y un desafío al sempiterno control espiritual de la sociedad. Por ello el obispo de La 
Laguna, Nicolás Rey Redondo, prohibirá las biblias repartidas por el inglés y comenzará 
otras actividades sociales. Establecería diversos institutos religiosos como las Hermanas 
de la Caridad, las hermanitas de los Ancianos desamparados y las Siervas de María 
También tuvo inquietudes por la enseñanza, pero entre esas inquietudes no estaba la 
tolerancia, la libertad y menos aún la prudencia en el trato con el protestantismo 
permaneciendo siempre hostil. “El que tuviera un libro protestante, estaba en pecado 
mortal”. 
Los incidentes en cuanto a la prohibición y quema de biblias volvían a los tiempos de la 
Inquisición, con piras de libros en las parroquias, aunque muchos ni conocían la Biblia, 
ni sabían quiénes eran los protestantes. Baker aprovecharía las circunstancias adversas 
e injustas para reclamar un mejor trato. En el Diario de Tenerife publicaría Baker una 
carta sobre el incidente ocurrido con el Alcalde y párroco de Arafo, mientras él mostraba 

                                                           
96     Dos años en las Islas Canarias. Charles F. Baker. Ediciones Graficolor. La Laguna.                        

Tenerife 2000 
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una Biblia. Estos le amenazan con llevarlo a la cárcel si persistía en la venta. La denuncia 
en el Diario de Tenerife, tendría un gran impacto en la sociedad isleña y Baker 
conseguiría numerosas simpatías, siendo la acogida al pastor protestante de admiración 
por haberse enfrentado públicamente ante lo que parecía intocable hasta entonces. 
También el éxito de ventas y distribución de las Escrituras fue intenso entre 1889 y 1998. 
Ante la enfermedad de Baker que se volvió a Inglaterra, designarían para Canarias al 
escocés M’Garva y un misionero para atender a los barcos. 
Es necesario destacar también, que a partir de la revolución de 1868 el clero católico 
apenas tendrá influencia en las clases altas y sobre la intelectualidad, manteniendo esta 
influencia solo en el campesinado, por lo que la colaboración de personas de ideología 
liberal, propiciarán una mejor acogida a los misioneros y sociedades bíblicas. La 
American Bible Society tendría colaborando al protestante Marcial M. Velázquez que 
difundía la Biblia en el interior de las islas. La Guerra hispano-americana de 1898 en 
Cuba, supondría un rechazo de todo lo americano y británico, creando una ola de anti 
protestantismo también en Canarias. La iglesia católica y los católicos tradicionalistas 
verían en los ingleses la introducción de nuevas ideologías y como enemigos ideológicos 
el protestantismo, la masonería y el liberalismo. Las escuelas montadas por los 
misioneros protestantes, -dice González Lemus- no eran otra cosa que “los templos 
levantados por los corruptos de las sociedades bíblicas” y a los británicos había que 
combatirlos y rechazarlos porque “después de arrebatar la hacienda, arrebataban el 
inestimable tesoro de la fe” 
Cuando comienza el siglo XX, Puerto de la Cruz y Gran Canaria tienen una buena 
comunidad británica asentada y un flujo de turistas constante que parecía iba a suponer 
una mayor tolerancia hacia los protestantes, pero no fue así. En 1902 un grupo de 
sacerdotes entabla un ataque más intelectual y teológico. La pedagogía liberal 
protestante en las escuelas, resultaba malévola frente a la enseñanza católica. Para este 
grupo de curas católico “los ingleses protestantes hacen propaganda contra el gobierno 
y los monarcas católicos de España, además de llamar a sus escuelas a los niños pobres, 
donde les visten y dan dinero y les hablan de amor, del buen trato que debe darse a los 
animales y cómo debe atenderse a los árboles y las plantas”. Ante las absurdas 
argumentaciones y los reproches posteriores a tales mentiras, sacarán en 1903 un folleto 
titulado “El protestantismo en Tenerife” donde reconocerá el trabajo educativo, pero 
atacará a las Sociedades bíblicas. “En su casa -dice-- no sólo ejercía el culto protestante, 
repartía folletos, sino que también fundó una escuela, donde “lanza públicamente 
insultos contra los dogmas sacrosantos de nuestra Religión Santísima, contra la santa 
Misa, contra el Purgatorio y contra los Sacerdotes”. Añadía más sobre este asunto: “los 
ingleses protestantes hacen propaganda contra el gobierno y los monarcas católicos de 
España, además de llamar a sus escuelas a los niños pobres, donde les visten y dan dinero 
y les hablan de amor, del buen trato que debe darse a los animales y cómo debe 
atenderse a los árboles y las plantas”. 
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Los constantes ataques católicos se manifestaron de muchas maneras. González Lemus 
cita el caso de mayo de 1910, cuando el vicecónsul británico en el Puerto de la Cruz, 
Thomas Reid, se dirige por escrito al alcalde del pueblo denunciando el trato vejatorio 
que recibió su compatriota y su esposa cuando se encontraban los dos en una plaza de 
La Orotava difundiendo la Biblia. Al parecer la pareja inglesa regaló unos ejemplares a 
varios villeros presentes y al comunicar estos al inglés que no sabían leer el británico 
entonces comenzó a leer capítulos del libro sagrado. Mientras leía pasajes bíblicos 
apareció el comisario y un policía que de «forma violenta, a gritos, empujones y de una 
manera muy incorrecta lo cogieron por el brazo y lo condujeron a la plaza de la 
Constitución [conocida popularmente por plaza del Quisco] donde se encontraba el 
alcalde». Éste, muy irritado y haciendo uso arbitrario de su autoridad, le prohíbe repartir 
o leer pasajes de sus libros y «usando un lenguaje muy descortés» lo amenazó con la 
cárcel si persistía”. En otra ocasión se encontraba John Henry Brown un domingo en la 
calle del Calvario del La Orotava paseando, cuando regala un Evangelio, pero la 
casualidad que el alcalde vio la acción y se acercó a él y después de intercambiar unas 
palabras bajo amenaza de cárcel lo cita en el ayuntamiento el martes siguiente. Una vez 
allí, según el vicecónsul Thomas Reid, «de nuevo le prohibió que regalase tratados 
evangélicos o leyera la Biblia públicamente, le quitó además un ejemplar que llevaba en 
las manos en ese momento y lo tiró al suelo con violencia, usando a la vez contra su 
esposa palabras insultantes y amenazándoles de modo que afectó su salud”. 
 

10.2.2 Primeras Congregaciones en las Islas. 
 
José Luís Fortes Gutiérrez dice que a finales del siglo XIX ya estaban asentadas en 
Canarias varias instituciones como el Seaman´s Institute, organización de carácter 
religioso y protestante fundado en 1890. Acogía a los marineros británicos que 
desembarcaban en las islas, ya fuera por enfermedad o cualquier otro motivo. El 
Seaman´s Institute posteriormente sería casa de reposo para convalecientes. Regentado 
por misioneros protestantes era sostenido por dos sociedades británicas conocidas 
como la British and Foreign Sailors' Society y la Sociedad Bíblica británica de Londres. 
Este edificio estaba situado en la Playa de Las Canteras en Gran Canaria, acondicionado 
con amplias salas para dormitorio, un gran comedor, un salón de billar y una sala de 
estar. Se prohibían las bebidas alcohólicas y se mantenía una estricta disciplina. Cerraría 
en 1952.  
También en el puerto de la Orotava existía a comienzos del siglo XIX un cementerio que 
estaba al servicio de la colonia holandesa. Al desaparecer esta, pasó a manos de la 
colonia británica formada por mercaderes escoceses, irlandeses e ingleses residentes en 
Puerto Orotava. En 1883 -dice Fortes- era este Orotava Protestant Cementery la última 
institución británica de la zona. En 1897, cuando ya existía una congregación y una casa 
pastoral, el cementerio pasaría a manos de la Comisión de la iglesia. La propiedad de los 
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terrenos es del Ayuntamiento, pero sigue administrando el cementerio la iglesia 
Anglicana del Puerto de la Cruz. 
También la comunidad británica de la Orotava sostiene desde 1903 una biblioteca 
considerada como “la más importante biblioteca inglesa en el extranjero”. Ya en 1831 
se había creado la Teneriffe Books Society por un inglés llamado Mr. Charles Smith. El 
actual edificio se inauguró en 1904. También en 1890 se funda el periódico The Tenerife 
News en Puerto de la Cruz y en 1903 The Canary Islands Review en Las Palmas, ambos 
en inglés, provocando preocupación en la capital de España. Era evidente que 
costumbres y cultura inglesa se hiciese más visible en las islas. 
Destaca Fortes Gutiérrez varios misioneros como el escocés Roberto MacGarva llegado 
por 1890 enviado por la Sociedad Bíblica Británica, para labores de colportoraje, pero 
que, habiéndose casado, las necesidades financieras hicieron que también se dicase a 
labores de exportación de productos canarios con los ingleses. Labor esta que le lleva a 
amasar una gran fortuna y también apartarse de la obra evangélica durante muchos 
años. Por estas fechas llega a Canarias el matrimonio Juan y Alicia Márquez que 
continúan con la obra de Roberto MacGarva y habiendo comprado una casa en la calle 
Pajonale 5 de Las Palmas, la usarán como lugar de cultos.
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10.3 TENERIFE 

10.3.1 Comunidad británica e iglesia anglicana de San Jorge en Puerto de la Cruz 

La comunidad británica en el Puerto de la Cruz se irá incrementando no solo por la 
belleza del paisaje de la Orotava, el Teide y el mar, sino por las lecturas de los libros de 
viajeros como los de Olivia Stone que se publican durante el siglo XIX. 
Este lugar se iría convirtiendo en un centro invernal de primer orden en Europa donde 
entre sus 4000 habitantes, 500 eran ingleses. Ello hizo necesario el hotel Taoro, la 
biblioteca inglesa, la iglesia anglicana, el club inglés y un colegio inglés. Otro de los 
problemas para los no católicos era que no tenían lugar para realizar las inhumaciones y 
necesitaban un cementerio protestante en Puerto de la Cruz que sería el primero de 
España pues su autorización concedida a los holandeses data de 1747. Hasta estas fechas 
de 1880 era la única institución propia extranjera.   
La construcción de una iglesia anglicana en Puerto de la Cruz data de 1890 con las nuevas 
libertades concedidas a otros credos religiosos. También se realizarán obras para 
construir iglesias en Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y de menor 
importancia la de Santa Cruz de la Palma. Así se construiría All Saints en 1890 en Puerto 
de la Cruz en terrenos donados por Taoro Company en 1887, The Saints Holly Trinity en 
1891 en Las Palmas de Gran Canaria, Saint George en 1903 en Santa Cruz de Tenerife. 
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Los primeros misioneros anglicanos, ya citados en otro lugar, llegaron a Canarias por 
1823, estableciéndose en Puerto de la Cruz el Rev. Mike Smith, con cultos los domingos 
en casa del Vicecónsul Peter Rives, aunque este era presbiteriano de la iglesia de Escocia. 
Los misioneros se encargarían también de los actos religiosos de los ingleses. En 1887 
llegará a Puerto de la Cruz el Rev. C. V. Goddard, capellán que se establece desde fecha 
tan temprana en la ciudad, siendo luego el Rvdo. T. Gifford Nash quien pase a ocupar el 
cargo de capellán. En esta fecha la congregación de Puerto de la Cruz y la de Las Palmas 
es visitada por el obispo de la diócesis de Sierra Leona, Ernest Graham, junto con el Rev. 
Adolphus Lindon de Madeira quienes después de varias reuniones con algunos 
residentes en el Puerto de la Cruz, Peter S. Reid, Helen Smith, Colonel Hubbard y Miss 

Yeatman, formarán un 
comité para poner en 
marcha el proyecto de la 
iglesia de All Saints que 
sería de estilo neogótico. 
“El arco ojival, el parteluz, 
las columnas y los 
proyectos de cornisa, 
descubren claves góticas, 
que en verdad chocan con 
el modelo tradicional de 
arquitectura de Canarias. 
un toque de elegancia a la 
edificación lo dan el 
mosaico del suelo, las finas 
maderas con que está 

revestido el interior y las vidrieras multicolores que arropan temas bíblicos, instructivos 
para los asistentes a los actos religiosos”. 
La iglesia de San Jorge de Santa Cruz de Tenerife se construye entre 1905-6 pero los 
cultos ya se celebraban desde 1890, sin tener constancia de que hubiera cultos regulares 
dada la afluencia de ingleses a la isla. Sin embargo, en el cementerio británico está 
enterrado el Rev. Thomas Walker, fallecido en 1847 del que no se tienen noticias de 
actividad de sus oficios religiosos. El inicio de la obra anglicana en Tenerife es más sólido 
al establecer la capellanía en 1890 el obispo Dr. Ingran, acompañado del capellán 
Adolphus Lindau que vieron como bastantes familias inglesas invernaban en Santa Cruz 
y numerosos barcos ingleses tocaban puerto. Con la construcción de un hotel se podía 
mantener un capellán que atendiese a los visitantes y residentes. 
Así ese año de 1890 llegó a Santa Cruz el primer capellán el Rev. Lataham que realizaría 
el primer servicio en compañía del obispo de Sierra Leona. El obispo Ingram nombrará 
dos personas encargadas del mantenimiento de la capellanía Mr. S. H. Halford, cónsul 

Iglesia de San Jorge en Santa Cruz de Tenerife 
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británico en Santa Cruz, y el vice-
cónsul, Sr. John H. Edwars, de la 
firma Hamilton y Compañía. Hasta la 
construcción de la iglesia los cultos 
de celebran en el consulado 
británico de la calle de la Marina, 
una habitación grande donada por 
el capitán Halford, acondicionada 
para tal fin por los señores Mr. Hugh 
Henry Hamilton y Lebrun, 
aportando el dinero, un total de 15 
libras y dos peniques, los residentes 
en Santa Cruz. 
En 1897 el nuevo cónsul, coronel 

Mclean, celebrará los cultos en su casa de la calle General Antequera, hasta que se 
terminan las obras de la iglesia a finales de 1905. La recién estrenada iglesia la 
inauguraría el capellán P. J. Fcar, sucediéndole una serie de capellanes, hasta 1919 que 
vuelve a tener capellán propio hasta la Segunda Guerra Mundial, cerrándose la iglesia 
en 1940 y volviéndose a abrir en 1943. En 1946 vuelve a tener capellán en la persona del 
Rvdo. John Eldon Ellison. Según Manuel Sarmiento Domínguez se habían celebrado en 
la iglesia de San Jorge, hasta 1977, dos bodas, otras cinco más evangelistas, ocho 
bautizos y 55 servicios del enterramiento. 

10.3.2 Iglesia anglicana de Todos los Santos en Puerto de la Cruz. 
 
En Puerto de la Cruz el culto anglicano comenzará a celebrarse todos los domingos en 
casa del Vicecónsul Peter Reid, presbiteriano de la iglesia de Escocia. Había dedicado 
para los cultos una habitación, lo que limitaba se pudieran reunir muchas personas. 
Cuando llegaba algún pastor se aprovechaba su presencia en Puerto de la Cruz para que 

los ingleses tuviesen cultos 
especiales en este lugar. 
También seguían celebrándose 
cultos en el Gran Hotel y en la 
Orotava. 
En 1887 llegará a Puerto de la Cruz 
el Rev. C. V. Goddard, capellán que 
se establece desde fecha tan 
temprana en la ciudad. Le sucedería 
el Rvo. T.  Gifford Nash. Desde ese 
tiempo ya se pensaría en la 
construcción de una iglesia 
especialmente cuando se formó la 

Iglesia anglicana de Todos los Santos en Puerto 

de la Cruz de Tenerife 
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Taoro Company. Esta compañía sería la que cedió unos terrenos donde se construiría la 
iglesia de Todos los Santos en Tenerife. La visita a Puerto de la Crus y Las Palmas del 
obispo Ernest Graham y el Rev. Adolphus Lindon en noviembre de 1887, impulsaría esta 
obra. Peter S. Reid, Helen Smith, Colonel Hubbard y Miss Yeatman, formarán un comité 
para poner en marcha el proyecto de esta iglesia. La primera piedra que se colocó fue 
en memoria de Walter Long Borehan pues el mismo fue el que dispuso de una mayor 
cantidad de dinero para la construcción de la Iglesia, continuando con una importante 
aportación de dinero de su viuda. El 7 de mayo de 1890 en un acto realizado por la viuda 
de Carlos Smith. Walter F. Woods sería la inauguración. 

10.3.3  Presencia de los Bautistas en Canarias 
 
La implantación de iglesias de habla española en Canarias es más tardía que en otros 
lugares de España, donde la primera iglesia para canarios se crea durante la primera 
década del siglo XX, siendo iglesias estables a partir de 1935. La primera denominación 
evangélica en crear un punto de misión en Tenerife fue la bautista. A esta isla llegó el 
pastor de origen inglés, John Henry Brown, que provenía de Cuba, fundando en 1905 en 
Santa Cruz de Tenerife un lugar de reunión y en 1910 otro en La Laguna. Tras su muerte 
en 1930, la obra la continuará durante dos años su esposa, Mercedes Mayor. Hasta 1951 
no se constituirá una iglesia bautista, con sus estatutos y acta fundacional de la que sería 
la Primera Iglesia Bautista de Santa Cruz de Tenerife. 
El primer punto de misión nace por el empuje de la iglesia bautista cubana El Calvario, 
en La Habana, la cual comisionó al pastor Brown, nacido en Bristol en 1858, para 
misionar Canarias. La reseña histórica de esta congregación bautista de Tenerife dice: 
  “Los trabajos misioneros iniciales se ven reforzados a partir de ese momento, y en 1905 se 

abre un punto de misión en Santa Cruz de Tenerife, así como un colegio mixto para niños sin 
recursos. Esta última actividad la mantuvo hasta 1910 en que regresa a Cuba para obtener 
recursos que le permitieran seguir su ministerio, retornando en ese mismo año a Tenerife y 
abriendo un punto de misión en La Laguna, en la plaza de la Antigua, número 7. Su actividad 
terminó con su encarcelamiento en 1913, produciendo un gran revuelo en la entonces muy 
influyente comunidad británica y que le costaría el puesto al gobernador civil de la época. 
Además de la obra en La Laguna seguía manteniendo la de Santa Cruz de Tenerife y abrió 
otra en La Orotava, recorriendo las islas distribuyendo las Escrituras. La Iglesia en Santa 
Cruz de Tenerife se estableció en la Rambla de Pulido 72, trasladándose posteriormente a la 
calle Igualdad, hoy General Goded . 

 Los viajes a Cuba y a los Estados Unidos fueron frecuentes por parte del Rvdo. Brown entre 
los años 1914 a 1924 para obtener recursos para sus escuelas y la obra misionera. El pastor 
Brown falleció en Vilaflor, en donde intentaba reponer su salud, el 22 de febrero de 1930. Su 
sepultura se encuentra en el cementerio de la localidad. 

 La obra del pastor Brown fue continuada por su esposa hasta el año 1932, en el que tuvo que 
regresar a Cuba por causas de salud y de falta de apoyo económico, falleciendo en La 
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Habana el 2 de julio de 1945. Su sepultura se encuentra en el Cementerio Bautista de La 
Habana”. 

Otros autores consideran que Brown murió en Tenerife, que había sido uno de los 
“miembros fundadores siendo ordenado al ministerio el 1º de enero de 1905. Con su 
esposa parte para Santa Cruz de Tenerife en Islas Canarias donde al poco tiempo 
organiza una iglesia. Vivió tiempos muy difíciles. Sufrió persecución. Regresó a Cuba en 
los años de la Primera Guerra Mundial. Aquí realizó una hermosa labor misionera. 
Regresó a Tenerife a consolidar el trabajo. Murió en aquella isla en el año 1930. La iglesia 
bautista de Santa Cruz de Tenerife es heredera de aquel trabajo.” 

10.3.4 Orotava. Iglesia de Hermanos. 
 
La actividad de los misioneros Carder, James L. Carder y su esposa Helen Rosala Brown, 
llegados a Tenerife en 1935, marcó un punto de inflexión en la evangelización que se 
hacía por las casas. Se establecen lugares de culto en Santa Cruz, en el Valle de la 
Orotava, en Santa Úrsula, en Puerto de la Cruz. Los Silos e Icod, realizando una esforzada 
labor en medio de la intolerancia religiosa. En 1938 James L. Carder obtendrá un permiso 
del Gobierno de Tenerife para tener cultos en su propio domicilio de Vista Bella, lugar 
que sería la iglesia cristiana evangélica de Santa Cruz. Allí se reunían más de cincuenta 

personas para escuchar el 
Evangelio, durando aquella 
actividad hasta que la intolerancia 
de la dictadura franquista se hizo 
insoportable teniendo que 
regresar a los Estados Unidos a 
principios de los años 40. Los 
cultos seguirían de forma 
clandestina. En 1947 Carder no 
consigue regresar a Tenerife, pero 
si a Las Palmas colaborando en la 
iglesia que se reunía en la calle 
Pajomales, 5 de La Isleta. 
Durante la Guerra Civil y desde la 
primavera de 1936 llegó a 

Tenerife, Salvador Arias, ex fraile 
mercedario gallego convertido a la fe evangélica y representante de la Sociedad Bíblica 
para las islas. Según el historiador José Luis Fortes,” el misionero americano Jaime Carder 
ya llevaba un año en Tenerife y aprovecha la oportunidad que esta labor ofrece para 
contactar con la gente acompañando a Salvador Arias mientras realiza su trabajo, 
anotando los nombres y las direcciones de las personas que compran las Sagradas 
Escrituras para visitarlos posteriormente y presentarles el Evangelio. En la realización de 
esta tarea ambos misioneros encontraron bastante resistencia por parte de algunas 

James L. Carder, esposa Helen Rosala Brown e hijos 
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personas de la Derecha y de la Izquierda. En junio de ese mismo año Jaime Carder alquila 
una casa en el Puerto de la Cruz como residencia para Salvador Arias, quien aprovecha 
el lugar para predicar el Evangelio de forma ocasional. Tan pronto como el bando 
nacional se entera de que los protestantes están compartiendo sus enseñanzas 
libremente tratan de impedirlo arrestando al misionero Arias, por lo que éste se ve 
forzado a marchase a Las Palmas y de allí a embarcase como polizón en un barco que 
partía hacia Francia. Ese mismo mes los esposos Carder se mudan a Santa Úrsula donde 
nada más llegar mantienen cultos de predicación del Evangelio. También continúan con 
los cultos en el Puerto de la Cruz a pesar de que el conflicto político se va incrementando 
día a día. Esto hace que tengan que predicar con mucha prudencia, sin mencionar nada 
que pueda ser mal interpretado y pueda ser motivo de conflicto o arresto. En esas 
fechas, y en su afán por buscar adversarios políticos, los del bando nacional investigan a 
los extranjeros en Tenerife para saber la orientación política de los mismos. El jefe y el 
secretario de la Falange deciden asistir a un culto de Jaime Carder y después de oírle 
consideran que sus predicaciones son totalmente inocuas, así que terminan dando un 
informe favorable sobre él. En marzo de 1936, el general Francisco Franco es destinado 
a Tenerife por el gobierno republicano, temeroso de su influencia militar y política y con 
el fin de alejarlo de los centros de poder. En el monte de La Esperanza, dentro del 
municipio de El Rosario, Franco organizó la conspiración militar que daría lugar a la 
Guerra Civil Española el 17 de julio de ese mismo año”. 
Sigue explicando Fortes la andadura de los Carder diciendo:  

 “Ese mismo mes los esposos Carder se mudan a Santa Úrsula donde nada más llegar 
mantienen cultos de predicación del Evangelio. También continúan con los cultos en el 
Puerto de la Cruz a pesar de que el conflicto político se va incrementando día a día. Esto hace 
que tengan que predicar con mucha prudencia. A partir de este momento empeoran las 
condiciones para la predicación del Evangelio en las islas. Con todo, los evangélicos en 
Canarias continúan haciendo su labor misionera en la medida que las circunstancias lo 
permiten. En Tenerife Jaime Carder sigue evangelizando distribuyendo las Sagradas 
Escrituras en lugares como los Silos e Icod, buscando con ello la oportunidad de hablar con 
la gente. En Icod consigue que un cura llamado José del Castillo le reciba un ejemplar del 
Evangelio, ocasión que aprovecha para mantener una conversación con él. En Las Palmas 
Roberto MacGarva y su hija Ethel consiguen mantener los cultos y las clases bíblicas 
dominicales tal y como lo habían venido haciendo desde antes de la guerra. 

 En 1937 las libertades se restringen aún más para los evangélicos y no se les permite tener 
cultos públicos. En Tenerife Jaime Carder se dedica a visitar los contactos que había 
establecido en los años anteriores, no sin correr con ello un importante riesgo. Un ejemplo 
de las adversas condiciones en las que realizaban su ministerio estos siervos de Dios lo 
tenemos en la siguiente anécdota: Un día, después de hacer unas compras, Jaime Carder 
decide visitar a uno de sus contactos en el Puerto de la Cruz, un relojero llamado Antonio, y 
al salir de su negocio la Guardia Civil lo detiene y lo lleva al cuartelillo porque creía que el 
paquete que llevaba el misionero (el de las compras mencionadas anteriormente) contenía 
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literatura subversiva. La policía no tuvo más remedio que soltarle, pues comprobó que no 
llevaba encima más que gelatina de la que se usa para hacer tartas. En otra ocasión, mientras 
Elena de Carder visitaba a una familia de la Orotava fue abordada por dos hombres armados 
de Acción Ciudadana para comprobar si era comunista, según había denunciado una mujer. 
En ese mismo año Jaime Carder pide permiso en Capitanía General para vender literatura 
bíblica, permiso que le conceden mediante el pago de una licencia de 119 pesetas. Comenzó 
dicha labor en Guía de Isora y Chío y a los interesados que no podían comprar les regalaba 
un ejemplar del Evangelio. En Chío el misionero cuenta con la hospitalidad de la única 
persona evangélica de la zona, una señora llamada María Álvarez, a la cual se acoge en 
alguna ocasión. Ese mismo día los de Acción Ciudadana recibieron una denuncia del obispo 
fray Albino González, que a su vez la había recibido de la maestra de Guía, y arrestaron a 
Jaime Carder. Aunque fue una oportunidad para explicar el Evangelio por más de una hora, 
tuvo que permanecer encerrado en el cuartel general de Guía toda una noche. A la mañana 
siguiente le llevaron a Los Cristianos para presentarlo ante el capitán de Acción Ciudadana. 
No sabiendo que hacer con él le trasladaron a Granadilla donde examinaron el material que 
portaba para ver si había algo contra el bando nacional o contra la Iglesia Católica. Al no 
encontrar nada digno de censura llamaron a Capitanía General y allí ordenaron la puesta en 
libertad del misionero, no sin conminarle a interrumpir la distribución de las Sagradas 
Escrituras. Un año más tarde, en 1938, residiendo los esposos Carder en Vista Bella, reciben 
el permiso para tener cultos públicos del Gobernador Civil de Santa Cruz de Tenerife, Don 
Vicente Sergio Orbaneja, primo del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera. A 
partir de este momento, todos los domingos por la tarde, la casa de los misioneros se llenaba 
con más de cincuenta personas. 

 Al mismo tiempo que Jaime Carder tenía un culto con los adultos en la sala de estar, su 
esposa Elena tenía una clase bíblica con más de treinta niños en otra zona de la casa. Un 
dato que nos aporta luz sobre las precarias condiciones sociales e higiénicas de la gente 
humilde de las islas en los años de los que estamos hablando, así como de las condiciones 
en las que trabajaban los misioneros venidos del primer mundo de ese entonces, es que cada 
vez que los asistentes a los cultos en el hogar de los Carder se marchaban dejaban la casa 
minada de pulgas, lo que suponía un ingente trabajo de limpieza a realizar cada lunes que se 
añadía al de la obra misionera. ¡Qué contraste entre la obra de estos pioneros del Evangelio 
con las privilegiadas condiciones que nosotros disponemos hoy día para predicar y vivir la 
salvación de Dios en Jesucristo, y la poca abnegación de muchos que ante el menor 
obstáculo tiran la toalla! 

 En 1938 James L. Carder obtuvo un permiso del Gobierno Civil de Tenerife para tener cultos 
en su domicilio de Vista Bella, vivienda que fue el primer lugar de cultos público de la que 
más tarde sería la Iglesia Cristiana Evangélica de Santa Cruz. Cada domingo por la tarde los 
Carder compartían en su casa la palabra de Dios con más de cincuenta personas, entre 
adultos y niños, muchas de las cuales conocieron al Señor y la salvación por Jesucristo. Esta 
actividad misionera se mantuvo durante varios años hasta que la intolerancia de la dictadura 
franquista agravó la situación para los evangélicos en toda España, debido a lo cual a 
principio de los años cuarenta del siglo pasado los Carder regresaron a Estados Unidos. Esto 
no impidió que el pequeño grupo de creyentes que se reunían en Santa Cruz mantuviese sus 
cultos de forma clandestina para fomentar su fe y compartir el Evangelio con otros. En 1947 
la tensa situación reinante no permite el regreso de los Carder a Tenerife, pero consigue 
llegar a Las Palmas, donde había un poco más de tolerancia, y donde permanecerán durante 
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unos años colaborando con la pequeña iglesia evangélica que se reunía en la calle Pajonales, 
número 5, de la Isleta. 

 En 1938 James L. Carder obtuvo un permiso del Gobierno Civil de Tenerife para tener cultos 
en su domicilio de Vista Bella, vivienda que fue el primer lugar de cultos público de la que 
más tarde sería la Iglesia Cristiana Evangélica de Santa Cruz. Cada domingo por la tarde los 
Carder compartían en su casa la palabra de Dios con más de cincuenta personas, entre 
adultos y niños, muchas de las cuales conocieron al Señor y la salvación por Jesucristo. Esta 
actividad misionera se mantuvo durante varios años hasta que la intolerancia se hizo 
peligrosa. Entre 1948 y 1949 el misionero canario retornado de Cuba, D. Emiliano Acosta, 
organiza al grupo de creyentes que se congregaban periódicamente en Santa Cruz y se 
constituye formalmente la Iglesia Cristiana Evangélica de Santa Cruz. Esto fue un gran paso 
de fe porque todavía no contaban con el permiso oficial para tener reuniones públicas y 
habían de hacerlas clandestinamente. Entre 1954 y 1955 la iglesia de Santa Cruz ofrece el 
pastorado de la misma a James L. Carder; éste acepta y regresa a Tenerife, aprovechando 
que el misionero D. Vicente Philips puede hacerse cargo de la obra en Las Palmas. El 
próximo reto para la iglesia de Santa Cruz será legalizar su situación y durante muchos años 
intentará obtener la autorización para tener cultos públicos a partir del reconocimiento de 
la obtenida en 1938 para la casa de Vista Bella. Ante las permanentes evasivas de las 
autoridades, la iglesia tiene que reunirse los domingos en cuatro cultos, de no más de veinte 
personas en cada uno, para no quebrantar la ley de la dictadura. Los creyentes se 
comprometen a no asistir a más de un culto al día para que otras personas tengan la 
oportunidad de hacerlo. A partir de 1955, careciendo de un lugar de cultos propio, la iglesia 
mantiene sus reuniones y servicios religiosos en una casa alquilada al final de la calle Doctor 
Severo Ochoa (la misma calle donde está actualmente la Iglesia Bautista de Santa Cruz). En 
1960 la iglesia de Santa Cruz establece un “fondo pro-templo” y al poco tiempo compran un 
solar y solicitan un permiso al Ayuntamiento para construir un edificio sin especificar cuál va 
a ser su uso final. La edificación se hace poco a poco gracias al esfuerzo de numerosos 
creyentes, muchos de ellos sin cobrar nada por su trabajo. La falta de medios estuvo a punto 
de paralizar la obra, pero una providencial ofrenda de 3000 libras les permitió surgieron en 
las islas otras iglesias evangélicas como la Iglesia Cristiana Evangélica de La Cuesta, en la 
calle Campo y Tamayo número 56, y la Iglesia Cristiana Evangélica de San Sebastián de la 
Gomera, en el camino de la Nieves número 24. Asimismo, la Iglesia Cristiana Evangélica de 
Santa Cruz contribuyó en buena medida a la formación inicial de iglesias evangélicas que 
hoy pertenecen a otras denominaciones evangélicas como la Iglesia Evangélica de la Gracia, 
en la avenida de los Majuelos 65, en La Gallega; y la Iglesia Cristiana Reformada, en la calle 
Higuera número 43, en La Laguna. Esta obra fue posible gracias a la combinación de una 
firme vocación misionera con una ininterrumpida labor de preparación ministerial, 
impartiendo estudios teológicos sistemáticos nocturnos, en colaboración con otras iglesias 
locales. Denominacionalmente hablando, la Iglesia Cristiana Evangélica de Santa Cruz es 
una entidad religiosa que pertenece a la FIEIDE, una federación de iglesias bautistas 
independientes que cuenta con 62 iglesias en España, nueve de ellas en Canarias, adherida 
a Federación Internacional de Iglesias Evangélicas Libres 
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En el año 1948-49 llegado de Cuba, el pastor Emiliano Acosta Pacheco, funda en la 
Orotava una congregación sin denominación concreta pero que después asumiría las 
características organizativas y de cultos de las Asambleas de Hermanos. Contaba con una 
membresía de unas setenta personas. En 1953 Emiliano Acosta regresa a Cuba, siendo 
sustituido por Juan Antonio Monroy y Agustín Santana. En 1955, don Jaime Carder se 
traslada desde Las Palmas a Tenerife y es nombrado pastor de la iglesia de Santa Cruz. A 
partir de ese momento, los cultos serán realizados en la casa de los Carder. La formación 
de las dos iglesias de denominación libre o independiente, una en cada capital de 
provincia, se consolidó en 1957, cuando la Iglesia Cristiana Evangélica de Santa Cruz 
deTenerife y la Iglesia Cristiana Evangélica de las Palmas participaron en la fundación de 
la Federación de Iglesias Evangélicas Independientes de España (FIEIDE). No me resisto 
a dejar los meros datos de unos tiempos difíciles y a la vez ricos en sentimientos de 
entrega y pasión por los seres humanos. El relato que hace Juan Antonio Monroy de 
aquellos años, escrito con nostalgia de tantos amigos muertos, esconde la emoción de 
haber vivido en ese momento. Dice Monroy: 

 “Yo apenas llevaba seis meses de convertido, ya sentía dentro de mí la pasión evangelística 
que siempre me ha caracterizado y creía que un cuartel, con tantos jóvenes soldados, sería 
el lugar ideal para dar testimonio de mi nueva fe. ¡Ingenuo de mí! ¡No sabía lo que me 
esperaba en aquel ejército de Franco, dominado por el nacionalcatolicismo! 
El primer domingo que me dejaron libre me dirigí a la dirección que había conseguido en 
Tánger. Llamé a la puerta. Abrió un hombre de unos 30 años. Era Genaro March. Me recibió 
con amabilidad. Dijo que sí, que era evangélico; la reunión de aquel día tendría lugar en el 
domicilio de su novia, Etelvina. Allá fuimos los dos. Un salón relativamente pequeño. Unas 
15 personas. Genaro me presentó. Dijo de dónde procedía, cómo me llamaba, todo eso. Y 

añadió literalmente: “parece buen muchacho”. En este punto interviene uno de los 
presentes en la reunión y dice, también literalmente: “El otro al principio tenía la misma cara 
de tonto que éste y todos sabemos cómo resultó”. 

 Me quedé de plomo. Cara de tonto debía tener, con aquél desangelado uniforme caqui y el 
pelo cortado al cero. Pero al afeitarme aquella mañana ante el espejo yo no lo había notado. 
Pedí permiso para hablar; dije que yo había acudido allí en busca de una iglesia y de 
hermanos espirituales. Sólo eso. Dije más, pero no lo recuerdo. Se llamaba Moisés el 
hombre al que parecí tonto. Poco tiempo después me resultó muy simpático. Nos hicimos 
buenos amigos. Me explicó el porqué de aquel juicio improcedente. Al llegar yo acababa de 
despedirse otro soldado evangélico conocido por Santitos. Era hijo del obispo de la Iglesia 
Española Reformada Episcopal, Santos Molina. Al parecer, Santitos no había dejado entre 
ellos buena impresión. No quiero escribir más. 

 Genaro March vivía con su madre y su padrastro, a quien llamábamos don Manuel. Hasta su 
muerte fue un peso pesado en la congregación. El y su mujer, Sira, habían pasado años en 
Cuba. Sira se desvivía por su hijo, siempre delicado de salud. Genaro y yo convertimos la 
hermandad espiritual en esa clase de amistad que según la Biblia es una fortaleza. Dejó la 
tierra cuando yo vivía en Madrid. Etelvina, que lo amaba hasta la desesperación, quedó con 
fuerte dolor en el alma, consolada por los dos hijos que tuvieron tiempo de engendrar. 
Entre las personas que había en aquella reunión, donde me llamaron tonto, estaba Matilde 
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Tarquis. ¡Qué gran mujer! ¡Qué ejemplo de entrega a Dios y al prójimo! ¡Qué grandeza 
espiritual! Embellecía todo lo que tocaba. Siempre tenía palabras tiernas. Era maestra de los 
jóvenes, compañera de los adultos, nodriza de los ancianos. Para mí Matilde Tarquis fue un 
ángel protector. En el número 7 de la calle Prosperidad solía reunirse con otras tres mujeres: 
Teresa, Marina y Clara, la dueña de la casa. A pesar de la escasez de la época, el grupo se las 
arreglaba para hacerme llegar alimentos que suplementaban la escasa y mala comida del 
cuartel. Un par de años más tarde regresé a Tenerife como pastor de dos iglesias. Entre 
ambas me daban 300 pesetas al mes. Matilde pagaba muchas veces mi pensión a doña 
Guadalupe, en cuya casa de Santa Cruz me hospedaba cada quince días. Los otros quince 
los vivía en La Orotava. Doña Guadalupe me decía simplemente que una persona de la 
iglesia había pagado mi estancia. Pero yo sabía que era Matilde. No quería que su mano 
izquierda supiera lo que la derecha hacía. 

 Matilde tenía tres hermanas: Celinda, Julia y Dácil. A ésta última la vi pocas veces. Julia sí, 
acudía con Matilde a todas las reuniones. Si puede decirse de una mujer que es un torrente 
de alegría, Julia lo era. Celinda contrajo matrimonio con Manolo González, miembro de la 
Iglesia en Las Palmas. Fue mi primer viaje en avión. La pareja me invitó a su boda y pagó el 
billete del aeroplano. Manolo y Celinda, Celinda y Manolo, eran dos almas de Dios. 
Consagrados, practicantes de la fe, entregados a Dios. Entre ellos viví una escena que hasta 
hoy tengo grabada en la mente. Manolo tenía un taller de ebanistería. Se asoció con otro 
miembro de la iglesia y esto fue su ruina. Predicando yo un domingo en la Iglesia de Las 
Palmas lo llamé por teléfono pidiéndole que me invitara a merendar antes de la reunión. 
Dijo que sí. Cuando llegué a su casa puso sobre la mesa tres vasos de agua y dio gracias a 
Dios por ellos. No tenían otra cosa, pero agradecían al Señor lo que tenían. El agua. 
¡Cómo se amaban! No tuvieron hijos y vivía el uno para el otro, o para la otra, como se quiera. 
Su amor estaba prendido del tiempo. Amaban como si el mundo fuera a acabar al día 
siguiente. El murió antes que ella. Aquello trastornó la vida de Celinda. Me escribía largas 
cartas pidiéndome que le explicara con argumentos de la Biblia si Manolo seguía desde el 
cielo sus pasos en la tierra. Tampoco yo tenía respuesta. No la respuesta que ella esperaba. 
Harta de investigar decidió preguntárselo a su Manolo. Voló a su encuentro en ese lugar 
donde todo es misterio para nosotros y toda claridad para quienes allí viven. 
¡Tía Inocencia era diferente! La llamábamos así porque era tía de Emiliano Acosta, a quien 
tengo reservado amplio espacio en mi próximo artículo. Tía Inocencia era viejita, menudita, 
frágil como el aroma, delgada como un suspiro. Nunca la enseñaron a leer ni a escribir. Pasó 
sus años fuertes trabajando en el monte. Con mucho esfuerzo había logrado construir una 
casita con bloques de cemento en la parte alta de La Orotava, en La Florida. Allí vivía con su 
única hija, Anita, de unos 35 años entonces. Le sobraban kilos. Tenía una pierna amputada. 
Pasaba los días dándole con la pierna buena a una máquina de coser, que le proporcionaba 
algún dinero. La casa no tenía baño. Yo viví con Tía Inocencia dos años. Dormía en una 
habitación que había construido para su sobrino Emiliano. Comía lo que había. Tampoco yo 
podía colaborar mucho económicamente. Todas las mañanas Tía Inocencia me despertaba 
con una tacita de café, la achicoria que entonces había. Siempre tenía los pelos revueltos. A 
veces algunos de ellos nadaban en el café. Yo los quitaba y punto en boca. 
¡Qué feliz fui en aquella casa, en aquella zona de altura, querido por todos los miembros de 
la congregación que pastoreaba! 
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 El día que abandoné La Orotava rumbo a Marruecos no pude despedirme de Tía Inocencia. 
Anita me dijo que no quería verme partir y se escondió en algún lugar del monte. ¡Los 
sentimientos encadenan! Estaba en Madrid cuando Manuela, vecina y también evangélica, 
me escribió diciendo que Tía Inocencia había muerto. 

 Casi todos los personajes de este capítulo se encuentran ya al otro lado de la tierra. Murieron 
Genaro, don Manuel, Cira, Moisés, Manolo, Celinda, Tía Inocencia, Anita. Matilde murió 
hace pocos meses, con más de 90 años. Siguen vivos Etelvina, Julia y Dácil. 
¡Cada amigo que muere adelgaza nuestro futuro! 

 

Monroy también escribe un emotivo artículo sobre su 
amigo y guía espiritual Emiliano Acosta, que no 
podemos reproducir por falta de espacio, pero que 
son momentos literarios que quedarán para la 
historia. Alguno de los lectores de “Mis amigos 
muertos” como José Teófilo Gorrin Castellanos dirá 
que “la manera de escribir Monroy estos temas, tan 
íntimos, preciosistas, sencillos al ilustrar grandes 
capítulos de vidas cristianas, nos puso sobre aviso del 
estilo apropiado, para ̀ contar´, desde corazón devoto, 
el relato”.   Aunque huyamos del frio dato histórico de 
la vida de Emiliano Acosta lo resumiremos en unos 
cuantos trazos. Monroy nos ofrece dos versiones de 
su lugar de nacimiento: “Emiliano nació en Tenerife, 

pero sus padres, emigrantes, lo llevaron de pequeño a Cuba” y “Emiliano nació en Cuba 
de padres canarios”. No he podido avanzar ni en el lugar ni en le fecha de su nacimiento, 
pero en Cuba fue su conversión y sus estudios fueron en el Seminario Evangélico Los 
Pinos Nuevos en Villa Clara. Recién graduado en este Seminario, se embarcaría como 
misionero hacia Tenerife. En Santa Cruz reorganizaría un pequeño grupo, aumentándolo 
a más de cien miembros y fundando otra congregación en La Orotava. Volvería a Cuba 
para casarse con Blanca y volvería a Tenerife instalándose en Icod de los Vinos. Treinta 
años después, por los años 70, Emiliano comenzó a tener problemas de visión. Monroy 
desde la revista Restauración solicitó ayuda económica que los lectores cubrieron 
abundantemente, pero después de varias operaciones quedó definitivamente ciego. 
Dice Monroy de él: 
 “Recuerdo a Emiliano con gran pasión. Durante el año y medio que estuve a su lado como 

ayudante de pastor, al tiempo que hacia “la mili”, me enseñó muchas cosas. Era pequeño de 
estatura, algo gordo, casi calvo. En mi vida he conocido a un hombre tan consagrado como 
él lo era. Oraba de rodillas varias veces al día. Leía continuamente la Biblia. Era humilde, 
amable con la gente, predicador tranquilo y sosegado, profundo al explicar la Palabra.”  

Emiliano Acosta 
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10.4 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 

10.4.1 Comienzos del testimonio de las Asambleas en la isla de Gran Canaria. 
 
 

Los primeros datos que se tienen de la presencia de misioneros establecidos en la isla 
con el propósito de evangelizar son de 1892-93 con la llegada, procedente de Escocia, 
del colportor de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera el señor Roberto MacGarva. El 
colportor MacGarva estableció su residencia en Puerto de la Luz, lugar de tránsito de 
marineros y las consecuentes oportunidades para extender el Evangelio. Su residencia 
en Canarias duró más de cincuenta años, entre 1892 y 1945, primero sembrando las 
Escrituras en el archipiélago y más tarde como hombre de negocios, aunque sin dejar de 
apoyar la obra iniciada por él. En la crisis económica de los años treinta D. Roberto 
MacGarva queda en la ruina y entiende que debe volver a ocuparse de labores 
ministeriales. Se encarga del Instituto Británico para marineros, en la calle La Palma del 
Puerto de La Luz, tiene y visita los barcos con literatura evangélica. Según Manuel 
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González Galvin97 en esta isla de Gran Canaria habría otros pioneros, evangelistas de 
Inglaterra y algunas hermanas de Estados Unidos como miss Hiller que trabajó también 
en Tenerife. María Hiller llegó a Las Palmas procedente de Los Ángeles California en 1908 
y colaboraría activamente con los misioneros Alicia y Juan Márquez. 
La llegada, años después, de los esposos Juan Márquez y Alicia Márquez, hizo que se 
constituyera una pequeña congregación en Puerto de la Luz en el lugar llamado La 
Puntilla en la bahía de Las Canteras. Juan Márquez había sido colportor en la Península 
y su esposa Alicia era enfermera inglesa. Según José Luis Fortes98 Juan Márquez fallece 
en 1912, siendo oficiado su entierro por Roberto MacGarva. 
Sobre 1918 llega a Las Palmas un colportor aragonés llamado Ramón Casanova, quien 
distribuiría literatura y biblias, colaborando en la organización de la Iglesia Evangélica en 
Ciudad Jardín, Gran Canaria. 
Las Asambleas de Hermanos en Inglaterra se informaban de las necesidades de Canarias 
y en 1920 una de las Asambleas de Hermanos en la ciudad de Derby, enviaría a Las 
Palmas a los señores Cámeron. El trabajo de estos misioneros fue ingente, pero la salud 
de Juan Cameron se resintió y en 1925 tuvo que regresar a Inglaterra, falleciendo a 
finales de ese año. Meses antes de retornar a Inglaterra ya había escrito en “Echoes of 
Service” sobre la urgente necesidad de enviar un misionero a las islas para pastorear las 
congregaciones que se habían formado. Cameron junto a MacGarva habían ayudado a 
Márquez a comprar la casa donde vivía y servía de local de cultos, sita en calle Pajonales, 
5 en La Puntilla. 
Al llamamiento de Cameron respondió la joven pareja, los señores Barlett, 
encomendados por la asamblea de Shankin, Isle of Wight, Inglaterra. Llegaron a Las 
Palmas en 1925, estableciéndose en Puerto de la Luz y reuniéndose en La Puntilla que 
era un lugar acogedor, donde trabajaban también dos señoritas inglesas, miss Chart y 
miss Rowe. Dice Fortes que en 1931 el misionero inglés Hubert Barlett alquila un local 
en la calle Sargento Llagas de Las Palmas, que más tarde traslada a la calle Luis Morote 
nº 55, y alquila posteriormente otro local para cultos en el barrio de Guanarteme; la 
pequeña Asamblea de Hermanos de Las Palmas solicita y se le concede en 1932 un 
permiso oficial para tener cultos en la casa de la Calle Pajonales nº 5, en el Puerto de la 
Luz; se abre otro lugar de cultos en 1934 en una casa alquilada en la Plaza de Pablo 
Iglesias; existe una librería bíblica, se tienen varias conferencias públicas en cines, etc.  Y 
siempre presente Fray Albino González, obispo católico en Tenerife desde 1925 a 1945, 
que se mostró muy contrario e intolerante con los evangélicos. 
 Entre 1932 y 1934 dos misioneras americanas viven en Tacoronte. Una trabajaba en el 
consulado y la otra, llamada Lucila Masters, cuidaba o criaba a unas niñas sin hogar. En 
Gran Canaria y más concretamente en Puerto de la Luz también existía otro lugar de 

                                                           
97       Reminiscencias de la Obra y comienzos del testimonio de las Asambleas en La Isla de Gran 

Canaria. Manuel González Calvin) (Artículo publicado en la revista “Edificación 

Cristiana”, Núm 1, Año 1.976) 
98       Historia del protestantismo en Canarias. Revista Canarias Cristiana 
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encuentros de marineros desde 1908 llamado British Seilors Society que dirigía el 
misionero Mr. Hiley, donde se celebraban cultos y se hacía obra de evangelización.  
Al finalizar la Guerra Civil, 1939, se reinician los cultos en Las Palmas, en la casa de la 
calle Pajonales 5, del Puerto de la Luz, bajo la dirección de Robert McGarva. Carlos 
Molloy, revisor de las cuentas de varias compañías grandes en las islas, que era un 
creyente muy devoto, solicitó un permiso para tener cultos evangélicos, en la Isleta, calle 
Pajonales nº 5, y le fue concedido. Este era el único sitio de Canarias, y uno de los pocos 
en toda España, donde los creyentes nacionales se podían reunir legalmente. En junio 
de ese año 1935 un predicador evangélico llamado Samuel Palomeque visita las islas 
Canarias. En Las Palmas se programa una conferencia. Mucha gente vino a oírle, pero 
antes de comenzar levantó sus manos para pedir silencio, gesto que fue confundido con 
el saludo fascista, lo que produjo un enorme revuelo que no le permitió hablar. En 
Tenerife se alquiló el cine La Paz por una noche. Hubo buena asistencia. Habló sobre “La 
cruz sobre el pecho y el diablo en los hechos”. La siguiente noche habló en el Ateneo 
sobre el tema “En busca de la felicidad”, que fue realmente un testimonio personal. Por 
la tarde inauguró los cultos en la Perdoma, asistiendo unas 50 personas al acto, 
principalmente para contrariar al cura del pueblo, que era de otro partido político. 
Algunos siguieron asistiendo a los cultos mientras D. Jaime vivió allí. Algunas malas 
lenguas levantaron calumnias contra los esposos Carder diciendo que habían comprado 
una joven con fines perversos. En el lado de la realidad estaba que una muchacha 
llamada Chila, que se había convertido al evangelio, trabajaba con ellos de doméstica. 
En una entrevista a Plutarco Bonilla extraemos de sus palabras ese ambiente misionero 
tenaz y fiel del primer tercio del siglo XX. Preguntado por su conversión dice Bonilla: 
“Hábleme de su niñez, de cómo llegó Jesús a su vida… ¿Piensa que las circunstancias y 
las personas que nos acompañan durante esa primera etapa son cruciales? 
R.-Me gusta decir que “casi” nací en las bancas de la iglesia, pues mi padre se convirtió 
cuando yo era apenas un bebé. Quizás deba decir que yo no me encontré con Jesús 
resucitado, sino que él me encontró. En mi caso, sin expresiones espectaculares ni 
manifestaciones externas sorprendentes, pues desde pequeño mi padre se encargó, con 
el ejemplo de su vida y con sus palabras, de inculcarnos a mi hermana y a mí valores 
cristianos. Era ya adolescente cuando tomé mi decisión personal y poco después solicité 
el bautismo. Aún conservo el certificado bautismal, firmado por el misionero Jaime 
Carder y por el anciano Francisco Rodríguez (“Tío Paco”), ambos ya fallecidos. 
 Algunos profesores del Seminario Bíblico Latinoamericano, de Costa Rica, me dijeron, 
unos años después de mi graduación, que estaban extrañados por los conocimientos de 
Biblia que yo ya traía al comenzar mis estudios en esa institución. No lo digo por vanidad, 
sino para dar honor a quien honor se merece: fueron mi iglesia local, las clases de escuela 
dominical (la maestra Moma Vieira), la organización de jóvenes (la “Misión Juvenil”, y 
quien fue su presidente por años, don Manuel Vieira), el misionero Vicente Philips (quien 
en mis años juveniles me trataba de “nieto” y yo a él de “abuelo”), Rubén Lores (quien 
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en Tánger me dio clases privadas de Nuevo Testamento), quienes insuflaron en mí el 
deseo de estudiar las Sagradas Escrituras y el amor hacia esa especial palabra de Dios. 
Por eso, antes de viajar a Costa Rica, terminé dos cursos por correspondencia (“Doctrinas 
fundamentales” y “El Evangelio de Marcos”), patrocinados por esa especie de santo 
varón y de santo patrón de la Asamblea de Hermanos que se llamó Ernesto Trenchard. 
A estas alturas, u honduras, de mi vida, y con valor ya estrictamente sentimental, todavía 
conservo el material de esos cursos, artesanamente encuadernados por mí, ya que en 
aquella época “me dio” por eso. Este testimonio que acabo de dar responde, creo, la 
segunda parte de su pregunta. 
 

10.4.2 Iglesia Anglicana 
 
La  Holy Trinity Church de Gran Canaria fue el eje social de la colonia británica, que ya 
tenía una larga tradición de siglos de presencia y de manera relevante su actividad 
mercantil en el siglo XIX y gran parte de XX. 99  El Puerto de la Luz corre parejo al 
asentamiento británico. Según Alfredo Herrera, “Puede afirmarse que la colonia inglesa 

marcó toda una época en la vida de Las Palmas. 
Además de sus industrias, sus consignatarias y sus 
bancos, los ingleses tenían sus propios centros de 
convivencia: la iglesia anglicana, el British Club, 
colegios o el Club de Golf, que fue el primero que se 
fundó en España de este deporte. Implantaron su 
hábitat preferido -el chalet ajardinado en la zona de 
Ciudad Jardín, lo cual influyó en la planificación que 
se hizo de este sector hacia 1925. Cuando el barrio 
comenzó a urbanizarse en 1930 ya existía allí un 
cierto número de chalets que en alguna medida 
marcaron el tipo de la futura edificación. 
Cooperaron en manifestaciones locales como la 
Exposición que se realizó en Las Palmas en 1892, 
expresiva de la agricultura, industria y artes de Gran 

Canaria, la cual fue promovida por Alfred L. Jones. En tal sentido, este tan nombrado 
personaje contribuyó a la conclusión de una obra que era todo un símbolo para la ciudad: 
el frontis de la catedral, para el cual donó 500 libras. En el terreno deportivo, además de 
introducir el golf, promovieron la afición al fútbol y al tenis, Y, en general, dejaron una 
estela de sus costumbres y gustos perceptible en numerosos detalles que pervivieron 
mucho tiempo después. En fin, sus aportaciones fueron trascendentales para el 
desarrollo de Gran Canaria”. 

                                                           
99       Holy Trinity Church, eje social de la colonia británica en Gran Canaria.  Jorge A. Liria. 

2015; La Colonia Inglesa en Gran Canaria. Alfredo Herrera Pique 

Holy Trinity Church de Gran 

Canaria 

http://complicesconlahistoria.blogspot.com/2015/03/holy-trinity-church-eje-social-de-la.html
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La Holy Trinity Church está situada en la calle Rafael Ramírez, en Ciudad Jardín y su 
historia comienza en 16 de noviembre de 1887 cuando el obispo anglicano de Sierra 
Leona, el Rev. Ernest Graham, reunido con la comunidad británica deciden construir una 
iglesia y la adquisición de un nuevo cementerio. Dos años más tarde se busca un solar 
para la edificación y en 1891 se firma la escritura de compra. El terreno pertenecía a una 
firma inglesa Elder Dempster and Co., entre Puerto de la Luz y la ciudad de Las Palmas, 
conocido como Ciudad Jardín. 
Para nuestro propósito de conocer las primeras congregaciones, insistimos en que esta 
iglesia no representa el comienzo de los cultos anglicanos, pues anteriormente a 1893 
había cultos, en muchos casos con capellán permanente, en los consulados británicos 
“Además está recogido el nombre de un reverendo, Joseph Baker, quien en noviembre 
de 1889 bautizaba en el Puerto de La Luz a una niña llamada Alice, hija de Charles Wigg; 
y el 2 de diciembre del mismo año otra ceremonia similar en el Vice-consulado Británico, 
el nombre del niño era Gerald, el primogénito de James Miller y su esposa Alice. Con el 
paso de los años Gerald se convertiría en presidente de la Holy Trinity Church. Otros dos 

bautizos fueron 
celebrados por el 
reverendo Baker en Las 
Palmas en febrero de 
1891. Ann Ruddock 
supone, a pesar de la 
falta de registros, que 
durante el tiempo de 
permanencia del 
eclesiástico anglicano se 
celebraron con 
regularidad los servicios 
de los domingos”. El 
primer capellán de la 
Holy Trinity Church sería 
el reverendo E. 

Hutchinson. 
Otro de los problemas que tenía que afrontar todo disidente del catolicismo era el tener 
un terreno donde enterrarse. Los problemas venían ya de 1829 cuando la esposa de 
Benjamín Walter no fue autorizada a enterrase en el cementerio católico. De 1835 
datará este primer cementerio que en 1830 había solicitado el Vice-cónsul George 
Anstice y otros británicos. Tanto el entierro de anglicanos como de marineros que 
fallecían en la isla hacía necesario este servició, por ello en mayo de 1835 se recaudará 
un dinero para el cementerio entre los suscriptores estarán los nombres de Samuel 
Bishop, James Manly, Frederick Manly, Robert H. Houghton, Warrand Houghton, 

Cementerio británico 
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Clarence G. Houghton, George Swanston, James Swanston, Thomas Miller, Alexander 
Cochran, James Wood y Geo. Anstice. El camposanto estaba situado en el Barrio de San 
José. Los clientes más habituales, sin citar a los marineros británicos, eran los numerosos 
turistas de las Islas que acudían a Canarias para curarse de tuberculosis, fiebres africanas 
u otras enfermedades. Una cifra habla por sí misma, de los 41 fallecidos entre 1899-
1900, sólo uno pertenecía a la comunidad residente en las islas, el resto murieron en los 
hoteles donde se encontraban. Desde los meses de abril de 1903 a 1904 se registraron 
las muertes de 14 turistas y 6 marineros. 
En los últimos tiempos, ha sido declarado como Bien de Interés Cultural, con categoría 
de monumento a favor del “Cementerio Inglés de Las Palmas de Gran Canaria”. El British 
Cemetery es la institución más antigua de la colonia británica en las Islas Canarias. El 
primer enterramiento se realizó en el año 1835, concretamente el del marinero G. 
Willians, datándose en el año 2005 el último enterramiento efectuado hasta la fecha. En 
este cementerio se encuentra la tumba de la familia Miller, junto a la de otras personas 
conocidas como los Blandy, Fisher, Park, Pilcher, etc. Además de británicos, existen 
tumbas de personas de origen judío o de nacionalidad holandesa, francesa, americana 
alemana o noruega, siendo en la actualidad responsable del cementerio la Holy Trinity 
Church de las Palmas. La mayoría son cristianos protestantes, aunque existen, además, 
tumbas judías.   A partir de 1960 algunos de los residentes procedentes de las colonias 
británicas, jubilados y turistas encontraron en el cementerio inglés su última morada, 
pero actualmente son pocos los sepelios. 
Antes de terminar esta sección que se refiere a un protestantismo específico sea por el 
idioma hablado, recluido en colonias y de clase alta, hemos de decir que hay 
actualmente un protestantismo autóctono canario, bien estudiado por Agustín 
Santana 100 . Este autor destaca la labor de los colportores que entre 1835 y 1935 
navegaron las siete islas y patearon sus pueblos ofreciendo Biblias a los habitantes. Los 
capítulos tres al once, que se detienen en 1937, forman una monografía histórica de 
ámbito especializado sobre la colectividad evangélica canaria. En estas páginas abunda 
la relación de nombres. Aquí aparecen los últimos gigantes de la fe que sembraron la 
Palabra: Jaime y Elena Carder, Humberto Bartlett, Vicente Phillips, Manuel González, 
Emiliano Acosta y otros hombres y mujeres. 
 

                                                           
100      Historia de los orígenes de la obra evangélica nativa en Canarias, por Agustín Santana, 

Editorial Clie, Tarrasa 2010. 266 página. Leer más:  

http://protestantedigital.com/magacin/11376/Origenes_de_la_obra_evangelica_nativa_canari
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11 COMUNIDAD EXTREMEÑA 
 

11.1.1 Introducción 
 
La Comunidad extremeña tiene, entre los orígenes del protestantismo, personajes 
singulares que dieron testimonio de su fe dentro y fuera de la región. Como en casi todos 
los lugares de España la evangelización comenzó con los colportores y distribuidores de 
literatura evangélica. No dejó de visitar Jorge Borrow la región extremeña con aquel 
Nuevo Testamento de 1837, ni otros colportores como Félix Vacas casi dejan su vida en 
Santa Marta de los Barros en 1917 donde había vendido numerosos Nuevos 
Testamentos y Biblias, llegando a celebrar una reunión con más de cien personas. Las 
fuerzas represoras no se lo perdonarían. Pero Félix Vacas no era un hombre que se 
dejara amedrentar por un calabozo, seis días casi sin comer y una paliza ejecutada por 
dos agentes que se sabían muy bien el oficio de torturar. Para rematarlo le afeitarían la 
cabeza. Tres años después Félix Vacas volvió a Santa Marta de los Barros, instalándose 
en la población durante un tiempo llegando juntar una congregación permanente, 
alquilando un lugar donde celebrar los cultos. Uno de los alguaciles que le dio la enorme 
paliza fallecería y Félix Vacas asistiría a su entierro, logrando con ello la admiración de 
todo el pueblo. 
Dice Juan Bautista Vilar que no dejó de sentirse el impulso evangelizador en Extremadura 
en los años anteriores a la Revolución del 68 ya que se trabajaba desde Portugal por 
misioneros británicos. Vilar cita el caso Juan Luna, presbítero de Villafranca de los Barros, 
no adscrito a ningún credo pero que se enfrentó al obispo por los años de 1850. También 
el caso de José García Mora párroco de Villanueva de la Vera, quien terminó apartándose 
de la iglesia de Roma fundando en Plasencia la Iglesia Cristiana Liberal, cuyo órgano de 
expresión sería el periódico Los Neos sin careta. Era evidente, considera Vilar, que Mora 
estaba muy por encima de aquel lugar y profesión asignada. Había nacido José García 
Mora en Plasencia el 21 de abril de 1829, formándose en Salamanca y Valladolid, 
llegando a ser doctor en Teología y Derecho canónico. Ordenado sacerdote, era párroco 
de Villanueva, pero sus contactos y actividades llegaban a Madrid como predicador y 
buen orador polemista ultraconservador, lo que le llevó a ambientes de la corte, en 
particular del marqués de Salamanca y la inclusión en dos tratados de controversia 
católica del padre Claret. 

  Añade Vilar:  
 “En 1857, tras el repliegue de los reformistas que acompañó a la caída del progresismo, 

quedó un agente de la Sociedad Bíblica Escocesa, en Badajoz, principal núcleo difusor de 
literatura protestante en la zona durante años precedentes. En su correspondencia con el 
Comité de Edimburgo, lamentaría “...el olvido en que a su juicio -anota Peddie- tenemos en 
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esta ciudad”. Y añade: Para abastecer a Badajoz como se debiera, necesitaremos tener un 
agente en Elvas, a donde los libros podrían enviarse con facilidad” 

Otro de los pioneros nativos de Badajoz fue el sacerdote de Maguilla(Badajoz) Luis 
Fernández Chacón, del que ya hemos dado 
referencias de su trabajo como pastor 
evangélico en Andalucía. Chacón ya había 
sido separado por sus ideas religiosas 
disidentes, habiendo sostenido en la 
Universidad de Sevilla que en Cristo había 
una sola naturaleza y dos personas.  
En 1879 los misioneros jesuitas que 

realizaron sus campañas contra el 
protestantismo en Malpartida 
(Cáceres) haría recogida de biblias y 
quemarían en la plaza pública 
tambibién otros libros sospechosos 
y novelas inmorales. Dice Revuelta 
que “la gente cogió tal 
aborrecimiento a los malos libros 
que, temiendo ser engañados, 
llevaban los mejores devocionarios 
a los misioneros para que los 
revisase” 

 

11.1.2 Álvaro Agustín de Liaño 
 
Dice Vicente Llorens (Los liberales españoles) que el extremeño, oriundo de Liaños de 
Barcarrota, en Extremadura, era expatriado de época anterior y que residía en Berlín 
como bibliotecario del rey de Prusia. Expulsado por ideas liberales y según cuenta 
Llórente en Revue Encyclopedique, VII (Julio-septiembre de 1820) también por ser de 
origen plebeyo, según escritores prusianos enemigos suyos. Expone Alberto Zazo 
Esteban:101 
 Nacido de noble familia en 1782, a los dieciocho años ya era carmelita y se había formado 

en filosofía en la Universidad de Osuna4. Pronto dejó —sin embargo— la Iglesia, y no 
sabemos qué le llevó a Italia, Francia, Holanda y Viena antes de asentarse —en 1809— en la 
ciudad de Berlín. Cuidado por el trono prusiano —con el que ya compartía el credo 
calvinista—, fue nombrado bibliotecario real, después de rechazar el cargo de profesor de 
idiomas en la universidad. No desdeñó, en cambio, escribir un par de libros sobre la historia 
de la literatura ibérica. La vida en Berlín, donde se casó y tuvo un hijo, no acababa de 

                                                           
101    Alberto Zazo Esteban. La «literatura» de la Segunda Reforma española. Tesis 

doctoral.2015 

Iglesia Evangélica de Ibahernando (Cáceres) 
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gustarle; pero no sería hasta 1822 cuando cambiase de aires —en Neuwied (Renania) se le 
sitúa a veces, gozando el favor de los príncipes locales; o quizá «vivió ese tiempo entre Suiza 
y Alemania, siempre acuciado por estrecheces económicas y dificultades sin cuento»—. 

 Del siguiente cuarto de siglo nace la última controversia crítica: ¿volvió don Álvaro, tan 
retirado que se le creía muerto, al catolicismo antes de morir realmente hacia 1848? Lo niega 
el profesor Vilar hasta el punto de asegurar que pasó todo ese tiempo «aferrado más que 
nunca a sus ideas religiosas y políticas de siempre, ahora hasta límites casi obsesivos, hasta 
el punto de abandonar casi por completo sus trabajos literarios, afanado en escribir tratados 
de corte anti romanista y opúsculos contra los para él seudoliberales que gobernaban en 
Madrid, a quienes invariablemente tachaba de liberticidas». Hubo de atribuirle en falso 
algún panfleto el profesor alicantino, pues lo cierto es que —como había dicho Hueting— 
Liaño renegó de la Reforma en 1829, siendo reconciliado por el padre Nussbaum en febrero 

de 1832. Ese mismo año redactó su pública retractación. 
¿Qué religión profesaba? Un folleto que escribió se titulaba: "Projet d'une association 
religieuse contre le deísmo et le papisme" Lausane en Suisse 1825. Dice Llorens que Liaño 
escapó a la atención de Menéndez Pelayo como heterodoxo por desconocer este folleto 
y por haber tenido entre sus manos mucha de la literatura protestante de Europa. 
Bartolomé J. Gallardo, extremeño también y cercano al protestantismo, citado en 
"Noticias literarias e históricas" en la Biblioteca del Congreso de Washington, del 20 
febrero 1848, dice que " Liaño era carmelita descalzo y colgó los hábitos, llegando a 
Prusia, y después a Suiza donde vivió estrechamente. Publicó varios escritos, siempre 
mirando por la honra de nuestro pabellón. Últimamente - dice -parece que se le han 
tocado los cascos de la mistiquería y está medio turulato" ¿En qué consistía esta 
mistiquería? No lo sabemos, pero es de sospechar que estuviera relacionada con el 
protestantismo liberal de entonces o el calvinismo. 
Dice Juan Bautista Vilar: "En 1825 hallamos al emigrado extremeño ya instalado en 
Lausana. En esta ciudad y año daría a las prensas su Projet d'une association religieuse 
contre le deisme et le papisme, raro folleto que no he podido hallar, (hoy se halla 
digitalizado) pero cuyo título parece indicar haber asumido, el ex carmelita, un 
cristianismo reformado, posiblemente calvinista, en consonancia con las creencias 
religiosas de sus antiguos protectores el rey de Prusia y su hermano, y con la fe 
dominante en su refugio helvético. Ya en su Répertoire de 1819 Liaño había ensalzado la 
Reforma y a sus principales protagonistas, en tanto se manifestaba como detractor 
severo de Carlos V, y en particular de Felipe II y de sus inmediatos sucesores, al tiempo 
que formulaba los más severos juicios sobre el Pontificado, y muy singularmente sobre 
León X, tachado de "calamidad para la Iglesia cristiana". Pero también aporta notables y 
curiosas noticias sobre los hermanos Alfonso de Valdés y Juan de Valdés, ilustres 
literatos y maestros de la lengua castellana, y sobre otros antiguos reformistas 
españoles. Esta obra, que fue muy leída en Alemania, al tiempo que atrajo la atención 
sobre España, su historia y su cultura, confirmó viejos tópicos de la llamada Leyenda 
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negra antiespañola forjada en el siglo XVI, que ahora emergerá con nueva fuerza en 
obras tan señeras como Don Carlos y otros dramas de Schiller.  
A. Rodríguez -Moñino102, perfila mejor este personaje: 
 “Incapaz de convivencia con los superiores de la Orden, por graves diferencias originadas, 

probablemente, por su carácter dado a la fantasía y a las ideas grandiosas en pro de la Iglesia 
y el Estado, en 1806 fué a Roma para que las Supremas autoridades eclesiásticas le oyesen 
y para justificarse de las imputaciones hechas por sus adversarios. Quiso allí pasar a los 
Agustinos, pero éstos no le admitieron y no le quedó otro recurso que aceptar el permiso 
que se le daba para formalizar su solicitud de secularización; estaba para volver a España 
cuando se enteró de que le habían precedido ya varios informes diciendo que era enemigo 
del Papa. Intentó entonces irse a América, deteniéndole la imposibilidad de sufragar los 
gastos del viaje y, finalmente, determinó pasar a la Iglesia Galicana.  

 A principio de octubre estaba en Florencia, en donde se entrevistó con D. Gonzalo O´Farril, 
grande amigo de su padre, a quien instruyó largamente de sus dificultades y propósitos, sin 
que éste pudiera hacer otra cosa que aconsejarle la sumisión y la obediencia a sus superiores. 
Pero la resolución estaba tomada y ayudado económicamente por el Príncipe de Anglona 
emprendió su viaje. En 1808 se hallaba en Viena y a fines de 1809 le encontramos en Berlín. 
Erró, pues, Gallardo, al creer que se había expatriado durante la Revolución Francesa. El 10 
de enero de 1810, en Berlín, según nota de nuestro representante allí D. Rafael de Urquijo, 
abjuró “la religión católica para hacerse miembro de la Iglesia Protestante y pronunció un 
discurso en presencia del consistorio o Cabildo”. “Los profesores Ancillon y Ermanir (sigue 
diciendo), miembros del Cabildo Protestante, han sido los principales protectores de Liaño, 
a cuyos buenos oficios ha debido éste la particular distinción de habérsele dispensado de los 
dos años que por estatuto hubiera debido permanecer en la clase de aspirante, así como 
también la gracia de haber sido eximido de varios requisitos y preparativos necesarios a 
todos los extranjeros que intentan hacerse protestantes”. Protegido por la Reina y por el 
Príncipe Enrique, en los comienzos de 1811 se le nombra Bibliotecario de la Universidad, 
entablando así relación con los principales literatos: sabemos que el insigne Jacobo Grimm 
en 1812 sometió a Liaño la lima del prefacio que puso a su Silva de romances viejos.  

 Durante la primera emigración liberal (1814-1820) mantuvo correspondencia con Gallardo 
sobre temas literarios, publicó su importante Repertoire portatif (1820) y parece que 
intervino en la edición berlinesa de La tía fingida. Sabemos también de sus relaciones 
durante esta época con el yankee Adams, con el erudito Schmid y con Julius. Por julio de 
1822 decae su estrella en la corte y se retira a Postdam, en donde, muy enfermo, escribe 
cinco cuadernos íntimos que reflejan su pensamiento, sobre todo en cuestiones políticas y 
religiosas, adverso siempre a la autoridad del Papado. 

 Con una pensión oficial del rey de Prusia se retira definitivamente de la Corte y se establece 
en Suiza, publicando en Lausanne un rarísimo opúsculo titulado Projet d’une association 
religieuse contre le deisme et le papisme du XIX siècle, en Leipzig el tomo I de sus Kritiches 
Bemerkungen… y en Lieja otro folleto, asimismo de gran rareza: De M. le Vicomte de 
Châteubriand. Ya había hecho nuevo cambio de religión, a tono con la geografía, pasándose 

                                                           
102    Correspondencia inédita de D. Bartolomé José Gallardo (1824-1851) A. Rodríguez    

Moñino Revista de estudios extremeños. Tomo XVI, núm. I.1960  
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al calvinismo más intransigente. En 1830 sale el volumen II de su obra y dos años después 
volvió al seno de la Iglesia Católica, acogido por el obispo de Tréveris D. José de Avmmer. 

 Muchas notas curiosas constan en una larga carta que escribió desde Neu Wied el 24 de marzo 
de 1844 a su sobrino el Duque de la Roca, de la cual poseemos fiel copia, entre ellas la de la 
existencia de un hijo suyo. “Este hijo, dice, lo es de mi apostasía que lloro, pero el Señor, que 
misericordiosamente ha querido enmendar bien mi yerro, ha dado a este joven con grandes 
talentos y con mucha ciencia, un profundo temor suyo y la convicción profunda que lo hace un 
exacto católico muy firme y celoso. Es además buen teólogo y sabe para ello las lenguas hebrea 
y griega.” Añade que querría que viera España. Este hijo se llamaba Enrique de San Agustín Liaño 
y fue escritor en lengua alemana, viviendo todavía hacia 1890. 
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11.2 CÁCERES 
 
Diócesis de Plasencia con su obispo Justo Rivas presentaban en 1930 el siguiente informe 
sobre los protestantes: 
Protestantes. Hay desde principios de siglo de quince a treinta en Ibahernando, todos 
españoles. Pastores. Hay uno en Ibahernando, italiano, luterano, y otro español en Santa 
Amalia, que no se sabe a qué secta pertenezca. Aquél de Ibahernando fue condenado a 
la cárcel por el tribunal de Cáceres tras denuncia del párroco por vilipendio del culto 
católico. Capillas. Hay una en Ibahernando, nominal porque allí no se (f. 87) celebran 
cultos. No consta que haya en Santa Amalia ni que se celebren cultos. Escuelas. En 

Ibahernando hay una, que cesó por falta de 
alumnos. En Santa Amalia no hay. 
Asociaciones y fundaciones. No existen. 
Propaganda. En Ibahernando emplean la 
«Hoja Evangélica». Nada se sabe de Santa 
Amalia. Conducta de las Autoridades. 
Aquéllas del Directorio favorecen a los 
protestantes de Ibahernando. Las actuales 
no se sabe, en Santa Amalia son favorables. 
El Obispo considera que no es necesario 
tomar medidas porque se nota que van en 
disminución. 
La primera capilla evangélica de Cáceres se 
instaló en la calle del Barrio Nuevo n.º 88 de 
esta capital extremeña a finales de 1903, lo 
En ocasiones solemos comparar la visión 
que el clero católico tiene de los 
protestantes. La que la convierte en la 

congregación protestante más antigua de la comunidad. 
 Para ello, un reducido grupo de «misioneras inglesas» habilitaron la vivienda, lo que 
contó con la necesaria licencia municipal. Pero la oposición ciudadana de la época acabó 
imposibilitando tal uso del inmueble y las promotoras abandonaron definitivamente el 
proyecto. Se decía en las noticias: “En la calle del Barrio Nuevo núm. 88, se ha 
establecido una capilla protestante. En ella, no hay pastor hasta el presente; todas son 
pastoras, […]    Μas, aunque instaladas al amparo de la ley, les es difícil oficiar porque es 
tal la asonada que a diario produce la turbamulta de muchachos y mozuelos del barrio y 
sus contornos que hasta los vecinos han tenido que recurrir a la prensa y las autoridades 
para que acallen el escándalo cotidiano que tan profundamente altera el sosiego 

Vista parcial de Ibahernando desde la iglesia 
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público, impropio de un pueblo culto.    «Crónica regional». Revista de Extremadura 
(Cáceres) VI: 187-188. 1 de enero de 1904. 
Ante esta situación de repulsa las misioneras establecerían su trabajo en Ibahernando. 
Aparecerían grupos y puntos de misión en Badajoz (1904) Cilleros, Ibahernando (1908), 
Miajadas, Santa Amalia (ambas hacia 1911), Santa Cruz de la Sierra (activo a comienzos 
de 1909) o Zarza de Montánchez. 

 

11.2.1 Ibahernando (Cáceres) 
 
Aunque la iglesia de Ibahernando se establece a la llegada del pastor Cándido Rodríguez 
Gil en 1907, Licenciado en Filosofía y Letras y pastor ayudante de Teodoro Fliedner en 
Madrid, los orígenes se remontan a 1868 tras la Revolución, con datos más concretos en 
1885 según narra Agustín Arenales en Revista Cristiana: 

 La historia es breve y sencilla. Hace unos 25 o 26 años, un honrado matrimonio sin 
posición, sin nombre apenas, hubo de emprender un viaje a Madrid de limosna en busca 
de la salud quebrantada del esposo. Su permanencia en la corte durante un mes les 
ofreció la oportunidad de conocer a alguien que era evangélico y que los llevó alguna que 
otra vez a los cultos de la calle de Calatrava y los interesó en la lectura de la Biblia. A su 
vuelta al pueblo contaron a unos y otros lo que habían visto y oído, y esta fue la primera 
noticia que se tuvo en Ibahernando del Evangelio de Cristo. 

 Agustín Arenales. La Misión Evangélica de Ibahernando (Cáceres). Revista Cristiana: 
Periódico Científico-Religioso. Año XXXII. N.º 750. 31 de marzo de 1911. Págs. 91-96. 

En otro lugar el mismo Agustín Arenales dice: 
 Una historia con nombres y apellidos, no exenta de matices sobrenaturales:    El día 24 del 

pasado mes de octubre durmió en el Señor nuestro querido hermano Demetrio Frejo 
Naharro, de la congregación evangélica de Ibahernando (Cáceres). Fue el primero que, en 
unión de su buena compañera, Antonia Anes Domínguez, hoy su afligida viuda, abrazó el 
Evangelio y confesó a Cristo públicamente en esa localidad, cuando allí nadie había oído 
hablar de protestantes si no era para odiarlos sin conocerlos. Una enfermedad gravísima, 
que lo obligó a ir a Madrid en busca de alivio y de la cual, según siempre decía, lo sanó 
maravillosamente el Señor, fue el medio del que Dios se valió para conducirlo al bendito 
Salvador […]Arenales. In memoriam. El Cristiano. Año XVI. N.º 2070. 7 de noviembre de 
1910. Pág. 368. 

En otro lugar se nos dice que los pioneros fueron vendedores ambulantes de tisanas y 
regalaban biblias a su clientela y cantera con quienes comentaban en grupo y 
públicamente la lectura del libro sagrado. Así nacieron los protestantes de Ibahernando 
que llegaron a tener Pastor. Los últimos que hubo oficiaban en una carpintería y 
emigraron a Madrid por los sesenta. El fundamentalismo de la postguerra y el 
nacionalcatolicismo acabaron con ellos.  Algunos relatos de los inicios de esta 
congregación reflejan las dificultades de toda índole para poder establecerse: 
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- “Para la captación de prosélitos se 
envió a la hermana Mayo y al padre 
Alejandro González [1906]. Llevaron 
Biblias evangélicas y ejemplares del 
Nuevo Testamento que interpretaban 
en las reuniones [pero, para ello, había 
que conseguir el necesario permiso y el 
alcalde, Francisco Fernández García 
("Tío Curro"), no estaba precisamente 
dispuesto a concederlo. Así, el sábado 
29 de septiembre de 1906, alguien le 
escribe a Alejandro González, residente 
en Madrid:  

 "Por ahora, el inconveniente que 
nos pone esta autoridad es que no 
podemos predicar la Divina Palabra en 
una casa particular habitada por una 
familia y, como se quedó en hacerlo en 
mi casa, deseo que usted me diga si 
tendré que alquilar otra destinada 

únicamente a capilla o si puedo seguir 
predicando el Evangelio en la mía, sin que 
nadie pueda impedírmelo. Dice, además, que 
no debe haber ganado del corral hacia dentro, 
así que para reunirnos es necesario que lo 
saquemos..." El lunes 30 de diciembre de 1907, 
los evangélicos de Ibahernando expresan su 
deseo de "arrendar un local para que 
(mientras se construye el templo) sirva para 
los fines antedichos…" Nada sabemos de este 
inmueble donde se reúne la congregación 
hasta 1911]. Tras la conversión de los primeros 
vecinos establecieron el nuevo culto [en 
marzo de 1911, hay ya 29 familias inscritas en 
la comunidad: unas ciento cincuenta personas 
de ambos sexos (más de noventa asisten 
regularmente a los cultos), entre las que se 
encuentran 52 "miembros comulgantes" 
(mayores de siete años). Según Cándido 
Rodríguez Gil, en abril de 1910, "había 38 de 
26 que había en lista, todos los cuales 
tomaron la comunión en nuestra capilla el 

(sábado) 1 de enero"]. Entre los años 30 y 40 la comunidad llegó a tener unos doscientos 

Iglesia evangélica de Ibahernando. La 

espadaña y la campana (destruidas durante la 

Guerra Civil) fueron costeadas por los fieles 

viveños en 1920. La mujer asomada a la 

ventana parece ser Paula Killius, esposa de 

Isaac Vega Naón. "En Ibahernando, existe una 

capilla evangélica perteneciente a la Sociedad 

Alemana de Evangelización Española, cuya 

sede social radica en Madrid, calle Bravo 

Murillo, número 83, y con domicilio en dicho 

pueblo, calle de la Estrella, número 30. Tiene 

escuela aneja." La situación del protestantismo 

en España. Seis estudios sobre una campaña de 

difamación contra España. Oficina de 

Información Diplomática. 1950. A principios de 

1952, la Co-misaría General de Política Social, 

por orden de la Dirección General de 

Seguridad, elaboró esta ficha: "IBAHERNANDO. 

CAPILLA EVANGÉLICA. Calle de la Estrella, 

número 12. Autorizada por el Gobierno Civil de 

la provincia el [lunes] 19 de noviembre de 

1945." La fachada principal daba a la calle 

Gonzala. Años 20 
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fieles [Juan de Miguel Martínez ("El pueblo de los protestantes". Pág. 45) señala al 
respecto que "si hubiera que trazar una curva que reflejara la trayectoria de la misión 
evangélica de Ibahernando desde su fundación a finales del siglo XIX, se vería con clara 
nitidez su progresivo y constante crecimiento en adeptos, en acontecimientos, en visitas 
nacionales e internacionales, en artículos de prensa… hasta finales de 1917"].  

 Hemos pasado muchas penalidades —dice Inés—, pero la fe nos daba fuerzas para 
superarlo todo”. García ("Tío Curro"), no estaba precisamente dispuesto a concederlo. 
Así, el   sábado   29   de   septiembre   de   1906,   alguien   le   escribe   a  Alejandro 
González, residente en Madrid: "Por ahora, el inconveniente que nos pone esta 
autoridad es que no podemos predicar la Divina Palabra en una casa particular habitada 
por una familia y, como se quedó en hacerlo en mi casa,   deseo  que   usted   me  diga  si  
tendré  que  alquilar  otra   destinada únicamente a capilla o si puedo seguir predicando 
el Evangelio en la mía, sin   que   nadie   pueda   impedírmelo.   Dice, además, que   no   
debe   haber ganado del corral hacia dentro, así que para reunirnos es necesario que lo 
saquemos..."   El   lunes   30   de   diciembre   de   1907, los   evangélicos   de Ibahernando 
expresan su deseo de "arrendar un local para que (mientras se construye el templo) sirva 
para los fines antedichos…" Nada sabemos de este inmueble donde se reúne la 
congregación hasta 1911]. Tras la conversión de los primeros vecinos establecieron el 
nuevo culto [en marzo de 1911, hay ya 29 familias inscritas en la comunidad: unas ciento   
cincuenta   personas   de   ambos   sexos (más   de   noventa   asisten regularmente a los 
cultos), entre las que se encuentran 52 "miembros comulgantes" (mayores de siete 
años). Según Cándido Rodríguez Gil, en abril de 1910, "había 38 de 26 que había en lista, 
todos los cuales tomaron la comunión en nuestra capilla el (sábado) 1 de enero"]. Entre 
los años 30 y 40 la comunidad llegó a tener unos doscientos fieles [Juan de Miguel 
Martínez ("El pueblo de los protestantes". Pág. 45) señala al   respecto   que   "si   hubiera   
que   trazar   una   curva   que   reflejara   la trayectoria de la misión evangélica de 
Ibahernando desde su fundación a finales del siglo XIX, se vería con clara nitidez su 
progresivo y constante crecimiento   en   adeptos, en   acontecimientos, en   visitas   
nacionales   e internacionales, en artículos de prensa… hasta finales de 1917"]. —Hemos 
pasado muchas penalidades —dice Inés—, pero la fe nos daba fuerzas para superarlo 
todo. 

- "Pocas como esta [congregación] habrán sido tan humildes en su origen.103 

Los firmantes asistentes a la reunión del 30 de diciembre de 1907 fueron el pastor 
Cándido Rodríguez Gil, Simón Martínez Pérez, Francisco Moreno Bravo, Demetrio Frejo 
Naharro, José Ruiz Mayordomo, Joaquín Peña Ruiz, Juan Ruiz Ruiz, Antonio Cortés 
Bermejo, Antonio García Tirado, Alfonso Martín Martínez, Alonso Felipe Muñoz, Miguel 
Díaz Galán, Cayetano Peña Cabrera, Francisco Agudo Gómez, Pedro Ruiz García y 
Saturnino Felipe Tirado. 
Tenemos pocos datos del pastor Cándido Rodríguez, casado con Emilia Killius 
Zinmermam, quien falleció repentinamente a la edad de treinta y tres años, al tercer año 
de llegar a Ibahernando. Emilia Killius había trabajado con los niños huérfanos de El 
Escorial, siendo ella también hermana recogida por los Fliedner. Sin embargo, su 

                                                           
103      Los últimos protestantes de Ibahernando. Jerad Robertson. 2015 
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actividad desplegada en esta Misión de Ibahernando y la ayuda a otras congregaciones, 
demuestra ser un gran organizador y propulsor de la vida espiritual y social de esta 

congregación. El 18 de noviembre de 1924 
aparece en el periódico ABC la noticia: 
“Conversión de un pastor protestante.  

Desconocemos las causas de este hecho tan 
extraño y muy parecido al de Ramón Bon.  
Algunos consideran que la penetración del 
protestantismo se debió a causas sociales, 
habiendo numerosos pueblos sin párroco o 
incidiendo en la ignorancia religiosa. Sin 
embargo, cada pueblo o congregación formada 
tiene sus circunstancias, teniendo más 
importancia la libertad religiosa nacida de la 
Revolución y la separación de Iglesia y Estado en 
el Sexenio revolucionario, que estas causas 
menores. 
Desde agosto de 1906, el líder de la incipiente 

comunidad de Ibahernando, Antonio García Tirado, se 
viene ocupando de dos viudos que desean contraer matrimonio civil; «así es que les 
ruego que si vienen ustedes pronto traigan arreglados todos los documentos para poder 
explicar públicamente nuestras doctrinas». Al mes siguiente, le pregunta a Alejandro 
González «si tendré que alquilar un edificio destinado únicamente a capilla o si puedo 
seguir predicando el Evangelio en mi casa sin que las autoridades puedan impedirlo». El 
30 de junio de 1907, le vuelve a hacer saber a Teodoro, hijo mayor de Federico Fliedner, 
«que tenemos comprado un terreno para nuestra congregación». 
En el Acta tomada en la reunión de los evangélicos de Ibahernando celebrada el día 30 
de diciembre de 1907, los interesados «declaran en nombre de sus hermanos en Cristo 
estar constituidos en congregación autorizada gubernamentalmente para celebrar 
reuniones públicas dedicadas al culto divino», siendo «su anhelo vivo y constante poseer 
un pastor que vele por los intereses religiosos y educativos de un número bastante 
considerable de vecinos que, públicamente, se han afiliado a la Religión Evangélica». 
Acta de la sesión inaugural del 11 de abril de 1908: 
Para la construcción de la Iglesia de Jesús, los 25 adultos con los que el 11 de abril de 
1908 comienza la congregación, fijan una cierta cuota según sus posibilidades, «de modo 
que cada semana reunimos diez pesetas» 
En la asamblea del 15 de agosto, se acuerda «dirigir un voto de gracias a la Iglesia 
Evangélica Española por el auxilio prestado para la edificación del nuevo local, al cual 
contribuyó con dos mil pesetas. Asimismo, se acuerda otro para el Comité Central de 

Boda de Cándido 

Rodríguez, primer pastor 
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Alemania para la Evangelización de España, que ha tenido el desinterés de adelantarnos 
gran parte del 
coste del local, 
por valor de 
nueve mil 
pesetas». 
En julio de 1911, 

Cándido 
Rodríguez Gil 
solicita el "alta de 
una casa 
construida en la 
calle de la 
Estrella de esta 
localidad, hoy 
señalada con el 
número 25 de 

dicha calle. Enterada la Corporación y teniendo en cuenta que el citado don Cándido 
afirma que la citada casa produce una renta anual de cien pesetas, acordaron que se le 
señale como líquido imponible el de setenta y cinco pesetas, o sea, las tres cuartas partes 
del total de la renta, rebajada la otra cuarta parte por huecos y reparos. "Alberga 
"templo sencillo pero hermoso y muy discretamente ubicado (con fácil acceso y ajeno a 
la curiosidad pública), buenas viviendas para pastor y maestro, un aula magnífica para 
las clases del colegio, corral para el recreo y expansión de los niños, pozo para agua de 
gastar, cuadra, gallinero y bodega para la conservación de la chacina de la matanza." 
Acompañan a la solicitud varias fotografías y croquis del edificio, al parecer, realizados 
por el propio Rodríguez Gil. En la reunión celebrada el sábado 28 de octubre de 1916, 
"el pastor presentó un proyecto de puertas divisorias de escuela y capilla. El proyecto 
gustó mucho y se acordó que se comenzase el trabajo lo antes posible, como también 
que la señora recaudadora [Irene Martínez] se encargase de recoger los donativos que 
para esta obra den los miembros de la congregación." Albergan la sociedad dos casas 
enfrentadas de la calle Plaza Vieja, comunicadas por Rodríguez Gil a principios de 1914, 
lo que dará lugar al conocido Arco de Tía Juliana o del Amparo. 
 
Accidentado debate 
 
A mediados de febrero de 1909, tiene lugar en la plaza el accidentado debate entre el 
secretario del obispo José Polo Benito y Cándido Rodríguez Gil. Según los protestantes, 
«los enviados del obispo, chillando y pretextando que no se les contestaba con razones, 
se levantaron y se fueron». Para los católicos, fue el pastor quien «acabó por declararse 
en fuga, saliendo a escape de Ibahernando, sin terminar la discusión entablada». 

Congregación de Ibahernando 
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También en 1909, se constituye la Sociedad Benéfica de Crédito y Ahorro Fuente del 
Amparo, «una sociedad económica y cooperativa entre los hermanos, felicísima 
idea que, al tiempo que tendía a estrechar los lazos de la unión cristiana, servía 
para ir emancipando poco a poco a los esclavos de la usura y el caciquismo». 

Domingo, 12 de junio de 1910 "Fundóse aquí al poco tiempo de constituirse la 
congregación una sociedad 
económica y cooperativa entre los 
hermanos, felicísima idea que, al 
propio tiempo que tendía a estrechar 
los lazos de la unión cristiana y hacer 
un posible remedo de aquella vida 
común de los primeros discípulos de 
Jesús, servía para ir emancipando 
poco a poco a los esclavos de la usura 
y del caciquismo, dos plagas terribles 
que agobian a los pueblos pequeños y 
les impiden ser dueños de sí mismos y 
de un mediano bienestar 
económico." (Agustín Arenales. La 

Iglesia Evangélica de Ibahernando. Revista Cristiana. Año XXX. Nº II. Marzo de 1911). 
Del Colegio de Primera Enseñanza el Porvenir, cabe reseñar que, según el propio Cándido 
Rodríguez, en abril de 1910, hay matriculados en él unos veinte niños, los mismos que 
asisten a la escuela dominical. En marzo de 1911, son ya 41 niños y 18 niñas de las 29 
familias inscritas en ese momento en la congregación. Están entonces al corriente de sus 
vicisitudes personalidades como el Conde de Romanones o Pablo Iglesias: 
 ¿Por qué se ha cerrado el colegio evangélico o protestante de Ibahernando (Cáceres)? 
Pues sencillamente porque pesa más en el Gobierno la influencia de la gente beata que las 
manifestaciones realizadas por la parte más sana del país […] 

 P. Iglesias. Vida política 
 
Miguel de Unamuno también diría: 
 De las cosas de la escuela protestante de Ibahernando, podría yo con autoridad para ello 
decir bastante y, entre otras cosas, que siendo el Sr. Rodríguez San Pedro ministro de Instrucción 
Pública y yo rector de la Universidad de Salamanca, no pudo el obispo de Plasencia impedir que 
fuese autorizada su apertura y que se abriese en España. 

 Miguel de Unamuno. A la Revista Cristiana 

 «Una floreciente congregación y una escuela que ejercen su influencia sobre los pueblos 
circunvecinos” 

“Una evangélica digna de mención: doña Juliana Moreno Todos recuerdan en el pueblo 
—unos por oídas, otros porque vivieron en su tiempo— el empuje y la bondad de doña 
Juliana Moreno, muerta hace veinticinco años cuando contaba ochenta de edad [en la 
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reunión celebrada el sábado 28 de octubre de 1916, es nombrada tesorera de la Iglesia, 
sustituyendo a Antonio García Tirado]. Fue una evangélica convencida y una cristiana 
ejemplar. —Ha sido la mejor vecina que ha tenido el pueblo —comenta Francisca 
Maestre—. Cuando se enteraba de que alguna familia estaba pasándolo mal se acercaba, 
al anochecer, a su casa y a través del postigo de la puerta les lanzaba paquetes de comida 
o ropa. Era como un regalo venido del cielo, pero todos sabían que era a la tierra —y 
más concretamente a doña Juliana— a quien debían la cena de aquella noche. Ayudaba 
en los partos, abría las orejas a las recién nacidas, sacaba muelas y, en el mes de mayo, 
regalaba a Francisca Maestre hermosos ramilletes de flores de su patio que iban a parar 
a los pies de la Virgen de la parroquia. Dio total libertad a sus hijos para que eligieran la 
religión que más les convenciese. Así, cuando al toque de campanas la madre y la hija 
salían de casa para hacer sus rezos diarios, una se dirigía al culto; la otra, al rosario”104. 
Así, a finales de 1922, Isaac Vega Naón le escribe a Jorge: 
 Lamento tener que manifestarte que es materialmente imposible continuar por el camino 

que hemos emprendido. De seguir así, creeré que lo que se desea es mi ruina material y 
moral. El traslado de Catalino (Díaz Gómez) me obliga a hacerme cargo de la escuela y, en 
segundo lugar, a cerrar el comercio. Es, pues, menester solucionar esto, sea como sea, pero 
pronto. Yo ya no puedo resistir más. ¿Crees tú que está bien que tenga que vivir engañando 
al público? 

Isaac Vega Naón (Madrid 1876-1930) que por estas fechas era el pastor de la IEE en 
Ibahernando, era un hombre muy preparado para su tiempo. Licenciado en Filosofía y 
Letras, había estudiado Derecho en la Universidad Central de Madrid. Su ministerio 
estaría lleno de sobresaltos como el de todos los pastores de entonces. Al intentar 
enterrar a un miembro de su congregación, encontraría a la Guardia Civil, 
interponiéndose en la puerta del cementerio, con un orden en la mano de prohibir la 
inhumación.  
Además de las causas del desánimo manifestado en la carta a Jorge Fliedner, es muy 
probable estuviese el ver el derrotero del primer pastor Cándido Rodríguez que 
terminaría en una abjuración solemne del protestantismo. El 16 de noviembre de 1924 
tendrán en la parroquia de Trujillo unas fiestas organizadas con motivo de la conversión 
al catolicismo, su boda católica con la viveña Teodora González Agudo y el bautismo de 
sus cinco hijos Emilio R. Killius (1905), Isabel R. Killius (1906), Cándido R. del Barrio 
(1913), Pedro R. González (1920) y Margarita R. González (1922). 
El diario ABC de Madrid de 18 de noviembre daba la siguiente noticia: 
 Trujillo   17.    Con solemnidad   extraordinaria se celebraron ayer las fiestas organizadas con 

motivo de la conversión de] pastor protestante D.  Cándido Rodríguez Gil, cuya abjuración   
fue recibida por el gobernador eclesiástico del Obispado, quien en la Misa de Comunión   
pronunció hermosísima   plática. -  Fueron   bautizados cinco hijos de dicho ex pastor, 
actuando   de madrinas distinguidas   damas   de   Trujillo.   En   la   misa solemne pronunció 

                                                           
104      Los últimos protestantes de Ibahernando. Jerad Robertson. 2015 
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sentido y elocuentísimo sermón   el deán   de   Toledo, D.  José   Polo Benito.  Terminada la 
fiesta dirigió la palabra al pueblo el párroco D.  Miguel Abril. 

 La concurrencia   ha   sido   extraordinaria; reconociéndose   por todos, la   importancia 
grandísima   que    esta    conversión -reparación   espléndida, de pasados   trabajos    en el    
proselitismo    protestante—tiene para el   porvenir   de   Ibahernando, que   un   día fue 
invadido por la herejía protestante, de la que hoy no quedan más que débiles restos, muy 
quebrantados   con estos actos. Hoy se celebró solemne funeral en sufragio del obispo de 
esta diócesis, doctor Jarrín y Moro, fallecido aquí hace doce años, y a cuyos   incansables   
trabajos    pastorales   se debe, en gran parte, la conversión del referido D.  Cándido.  Ofició 
en dicho funeral el Dr.  Polo Benito” 

El 1 de marzo de 1930, el informe que todas las diócesis de España dieron al nuncio 
apostólico en Madrid, Federico Tedeschini, decía que “en Ibahernando quedan de 
quince a treinta protestantes, todos españoles; un pastor luterano que fue condenado a 
la cárcel por el Tribunal de Cáceres tras denuncia del párroco por vilipendio del culto 
católico, una capilla nominal —porque no se celebran cultos— y una escuela que cesó 
por falta de alumnos. El obispo considera que no es necesario tomar medidas porque se 
nota que van en disminución”. 
“Los días 13 y 14 de abril de 1932, se celebra en Ibahernando el primer aniversario de la 
proclamación de la Segunda República Española, acto que vemos repetido en algunas 
congregaciones tras la proclamación. «Después de cantarse algunos otros himnos, 
pronunció un elocuente discurso el señor don Carlos Liñán». 
Tras producirse el golpe de Estado de julio de 1936, Miajadas queda en manos de la 
Guardia Civil y elementos de la Falange local. La iglesia evangélica se cierra al culto, 
sufriendo diversos daños. Liñán decide trasladarse a Badajoz junto a su esposa, donde 
son acogidos por miembros de la comunidad pacense”. 
El 25 de noviembre, es asesinada en la Finca la Pizarra (a unos seis kilómetros al Norte 
del casco urbano)  , bautizada según el rito evangélico el 29 de agosto de 1913. No así 
Francisco Tirado (m. Ibahernando, 1960), y eso que hasta alguna revista francesa de la 
época llegó a publicar la falsa noticia de su fusilamiento. 

11.2.1.1 Carlos Liñán 
 
Juan de Miguel105 reflejó en su libro El pueblo de los protestantes la experiencia pastoral 
de Carlos Liñán, resumida por Moisés Domínguez en Carlos Liñán: pastor protestante en 
Extremadura durante la República, la Guerra y el franquismo. Vivencias de Carlos Liñán 
Andueza, pastor protestante, durante la República, Guerra Civil y Franquismo en 
Extremadura. Son tres momentos de encrucijada donde los vaivenes idealistas, 
revolucionarios y de la guerra, en muchas ocasiones causaron graves daños al 

                                                           
105      El Pueblo de los Protestantes de Juan de Miguel Martínez 7 feb 2011: Editorial Wanceulen, 

S.L. 
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protestantismo incipiente. Así lo reconoce el autor 
afirmando que no faltaron ni durante la República, 
ni durante la Guerra Civil, los atropellos, la 
persecución y hasta de los desmentidos afirmando 
a negando tales atropellos a los protestantes. El 
caso del pastor evangélico Carlos Liñán Andueza 
refleja estos vaivenes ideológicos especialmente 
después de la Guerra, de la que salvó su vida 
milagrosamente cuando el Frente Popular llegó a 
Badajoz y posteriormente en la postguerra 
recibiendo un trato favorable por parte de las 
autoridades franquistas. 
Liñán era natural de la Merindad de Tudela, nacido 
el 4 de noviembre de 1897, siendo hijo de Santos e 
Inocencia. Ingresaría en los agustinos Recoletos en 

1909 en el Colegio que estos regentaban en San Millán de la Cogolla, llamado “El Escorial 
de la Rioja”. De allí pasó al Noviciado en el Colegio de Pamplona, comenzando a estudiar 
Teología en 1918. En 1920 sería trasladado a Filipinas donde terminó sus estudios 
eclesiásticos en la Universidad de Santo Tomás regentado por dominicos. En Manila sería 
destinado por el arzobispo a la ciudad de Cavite como coadjutor. 
Fue en 1922 cuando abandona la iglesia católica y abraza el protestantismo. A finales de 
1931 el Teólogo protestante Teodoro Fliedner propone a Carlos Liñán encargarse por un 
mes de la congregación de Ibahernando, a cambio de un pequeño sueldo. El 9 de enero 
de 1932 contesta Carlos Liñán: 
 “Veo a través de su amable carta la mano de Dios obrando. Acepto su propuesta y le digo 

que el dinero es lo de menos. La oportunidad que se me ofrece de sacrificar mi vida en el 
altar es el más alto ideal que hay en el mundo. Tengo 33 años, he nacido en Fitero (Navarra) 
hablo tres idiomas y he estudiado la Biblia en la Universidad del sur de California” (Blätter 
aus Spanien nº 180, Madrid, marzo 1932, Teodoro Fliedner). 

Días después Teodoro Fliedner y Carlos Liñán viajarán a Santa Amalia, Ibahernando y 
Miajadas en Cáceres. En Ibahernando será ordenado como pastor en ese mismo año de 
1932 y firmará su primera acta de defunción en esta iglesia. Sucederá en Miajadas al 
pastor Isaac Vega Naón fallecido en 1930. 
El diciembre de 1932 contraería matrimonio con Consuelo Olmo Muñoz de Santa Amalia, 
enfermera y diaconisa de la congregación de Santa Amalia que trabajaba en el negocio 
familiar de hostelería y también como profesora del colegio protestante. 
Como muchos protestantes, Liñán estaba comprometido en la causa republicana, por lo 
que, al celebrarse el primer año de la República, “organizará una manifestación a favor 
de la misma donde la juventud protestante marcha hacia el Pozo Arriba con sus 
banderines tricolores y las chicas con el clásico gorro frigio francés. Subido al balcón de 
la casa de “Tío Pernales” lanzó una advertencia a los socialistas no protestantes por no 
haberse sumado al acto organizado. Este evento tuvo eco en la prensa cacereña que lo 
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recogió en la primera plana del diario “Nuevo día”. Pero la República tampoco fue 
respetuosa con los protestantes que le aclamaban y los problemas con las autoridades 
republicanas afloran. Así lo expresa Teodoro Fliedner Brown: 
 “Veintisiete días de arresto en la cárcel de un maestro evangélico español. Se nos viene a la 

mente los tiempos de la época isabelina, al enterarnos que el 6 de junio de este año el 
maestro evangélico (Luis Cabrera) de Santa Amalia (Badajoz) fue sacado de la cama de 
noche, arrestado durante cinco días en el Ayuntamiento, llevado a la cárcel de Badajoz 
donde ya estaban cuatro ladrones y homicidas; luego llevado, atado de pies y manos, a la 
cárcel de Ocaña durante 18 horas en tren, donde permaneció hasta el 2 de julio. 
Naturalmente le habían arrestado con un pretexto, porque decían que había intrigado en un 
levantamiento de los campesinos. Cuando fui a primeros de julio a ver al Gobernador Civil, 
y le expliqué la situación, fue ya más amable, pero no vio, la necesidad de que el que le había 
denunciado indebidamente tenía que pedir perdón”. 

Klaus van der Grijp nos registra dos incidentes más de ese mismo año de 1934: 
 “Asimismo en diciembre Carlos Liñán fue detenido en Miajadas, bajo la acusación de haber 

dirigido una reunión secreta. Su intrépida esposa, Consuelo, colocó una caseta bíblica a 
pocos metros de la reja de su prisión – con lo cual las verdaderas intenciones del pastor 
quedaron claras para todo el mundo. En abril del año siguiente sufrió otra detención debido 
a un conflicto con el cura sobre el entierro de una mujer que, según su última voluntad, había 
deseado un funeral protestante. 

El 11 de abril de 1935 Carlos Liñán remite un angustioso telegrama a su amigo el Teólogo 
Teodoro Fliedner: “Detenido celebración entierro, gestione libertad”. Como vemos 
Carlos Liñán había sido detenido por celebrar un entierro por el culto protestante. El 
Alcalde de Miajadas “viéndose perdido, o para eludir la acción gubernativa, había 
entregado el asunto al juez, quien tomó declaración a Don Carlos Liñán el día 11 (abril 
de 1935), enviando el expediente como era su deber al Sr. Juez de Instrucción de 
Trujillo…”. Rápidamente, Teodoro Fliedner envía una misiva a D. Alejandro Lerroux, por 
aquel entonces Presidente del Consejo de Ministros: 
 “Excelentísimo Señor : Anoche he recibido un telegrama de mi amigo el pastor evangélico 

Don Carlos Liñán Andueza, en Miajadas ( Cáceres) ¿ Quién nos hubiera dicho hace treinta 
años, cuando leí con interés palpitante su magnífico discurso integro pronunciado en el 
Congreso con motivo de la Causa de Ferrer, quien hubiera creído entonces, cuando pastores 
como Don Manuel de Vargas en Cádiz, Don Francisco Larrañaga en Madrid, le apoyaban 
entusiasmados en sus campañas, que sería posible que a un pastor protestante le 
encarcelaran estando vuecencia en el poder? 

 No ignoro que V.E es ajeno a ello y lo condena lo mismo que yo, pero es preciso decir que ni 
con la monarquía, ni con la dictadura, en mí ya larga historia, tan larga casi como la suya, 
nunca, nunca se ha dado semejante caso. Ya es la segunda vez que el monterilla de Miajadas 
se permite semejante alcaldada, perjudicando el régimen y a V.E. la destitución de ese 
hombre, que desconoce en absoluto la libertad de conciencia, timbre el más glorioso de la 
República, me parece la única medida apropiada para que semejantes desafueros 
desaparezcan de una vez V.E. sin embargo en su esclarecido criterio determinará lo que más 
convenga.  
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 Le saluda con el debido respeto s.s.s. Teodoro Fliedner “. 

Finalmente, Carlos Liñán quedaría en libertad. 
Cuando estalla la Guerra Civil, en julio del 36, Liñán tenía su ministerio en Miajadas e 
Ibahernando, sostenido por la Sociedad Alemana de Evangelización. Además, dirigía una 
escuela anexa a las capillas. Miajadas quedaría en manos de la Guardia Civil y elementos 
de la Falange local. La iglesia de Miajadas sufriría algunos daños y se cerraría. La situación 
y la prudencia hicieron que Liñán se desplazase a Badajoz con su esposa Consuelo, siendo 
acogidos por la congregación de esta ciudad, viviendo la calle del Castillo 5. 
Llegarían los bombardeos aéreos y la solicitud de informes y avales para no ser fusilado 
habida cuenta de que en 1932 él había celebrado públicamente en aniversario de la 
República. Pero los informes solicitados a Miajadas e Ibahernando fueron favorables, 
sabiendo además que esta congregación estaba apoyada por la iglesia alemana con 
buenas relaciones con los alzados. 
En los ambientes evangélicos británicos se dieron noticias favorables al frente Popular 
generando una polémica que los sublevados y después triunfadores quisieron acallar. La 
noticia colocaba al pastor y a toda su congregación, ametrallados en la plaza de toros. 
En el archivo Gomá aparecerá Liñán como desaparecido, aunque en verdad estaba en 
Badajoz. “Un conocido miembro de la Iglesia Anglicana W.R. Inge, Deán de la Catedral 
de San Pablo envió una carta abierta a la revista inglesa The Spectator reproduciendo las 
acusaciones aparecidas en el Church of England Newspaper publicación oficial de la 
Iglesia Protestante Anglicana en la que se reproducía el siguiente texto: “Parece ser que 
el Evangelista de Miajadas y su esposa fueron fusilados”. También en la prensa 
protestante londinense se llega a expresar “…que nada se sabía del pastor evangelista 
de Miajadas Carlos Liñán(sic) ni del maestro de Santa Amalia Don Luis Cabrera que se 
suponían habían sido fusilados por el terror fascistas contra los protestantes”. La prensa 
frente-populista no podía ir a la zaga de la propaganda de Guerra y el 12 de octubre de 
1936 se publica la siguiente información en la página 2 del diario madrileño La Voz:  
 “Los Fascistas Fusilan a los pastores protestantes: Nada se sabe tampoco del pastor 

protestante de Miajadas don Carlos Liñán y del maestro de Santa Amalia (Badajoz) D. Luis 
Cabrera. La última noticia que de ellos se tuvo fue un telegrama expedido en Badajoz a 
principios de Agosto…”. 

Ante estas falsas acusaciones varios serán los canales utilizados para desmentirlos. Así 
la Asociación Protestante Surlay comunicó que no eran ciertas esas informaciones. La 
revista protestante parisina L´Association Sully hizo otro tanto en su número de marzo 
de 1937 constatando que “la libertad de conciencia y la tolerancia religiosa, constituyen 
uno de los principios de la política del Gobierno Nacional “. En abril de 1937 el propio 
Carlos Liñán remitió una carta al General Gonzalo Queipo de Llano dando fe de vida y 
exponiendo las peripecias vividas en Badajoz hasta su puesta en libertad. Dicha carta fue 
reproducida en la página quince del diario Catholic Herald del 28 de mayo de 1937, bajo 
el título: “Protestante que estaba en Badajoz cuenta sus experiencias con los 
Nacionales”. 
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Finalmente será el propio General Gonzalo Queipo de Llano quien en la charla diaria 
radiada de la noche del 24 de abril de 1937 dará a conocer la historia de este pastor 
evangélico. En esta alocución expresará: 
 “…. A la entrada de las tropas de nuestro glorioso Ejercito quedo detenido con cuantos allí 

se encontraban, destacando que durante los nueve días que permaneció en tal situación fue 
atendido solícitamente y más aún al saberse que era pastor evangélico siendo puesto en 
libertad tan pronto como se demostró su inculpabilidad. 

Tras la declaración del fin de la Guerra, Liñán vuelve Ibahernando, a la calle de la Estrella, 
12, Por el año 40 o 41 Liñán presenta un documento del Gobierno Civil para que se abra 
la capilla y extrañamente la iglesia se abrió, siendo una de las primeras de la dictadura 
que cedió a las presiones de países extranjeros. En 1945 Carlos Liñán y esposa se harían 
cargo de la congregación de Badajoz. Esta era la situación entonces: 

 “El templo había sido precintado y, no pudiendo hacer culto en él, los celebraban en el patio, 
a pesar del miedo a la policía. Había mucha miseria en Extremadura, y doña Consuelo no 
podía soportarlo. Sus tres hijos eran mayores y habían ido a Estudiar a Madrid, a El Porvenir, 
y empezó a llevar a su casa a niños de congregaciones evangélicas de Miajadas, de 
Ibahernando, de Badajoz, sobre todo cuando estaban delicados de salud. Pidió ayuda a 
Teodoro, quien empezó a mandar mensualmente una cantidad de dinero para que ella 
pudiera mantener a los niños. Allí hubo así un pequeño internado financiado por la Obra 
Alemana”  

En la misma publicación, pero en su número 15, correspondiente a enero de 1946, el 
propio Pastor Liñán, informa de los buenos resultados con el Gobernador y la 
normalización de los servicios religiosos. Para contrarrestar la información exterior, que 
seguía hablando y escribiendo sobre la opresión contra las comunidades protestantes 
en la España de Franco, La Oficina de Información Diplomática, publicó el año 1950, un 
informe titulado La Situación del protestantismo en España (seis estudios sobre una 
campaña de difamación contra España). Y lo distribuyó entre los diplomáticos y 
periodistas en España, resto de Europa y América. De los protestantes extremeños, 
entonces presentes únicamente en Santa Amalia (Badajoz), Miajadas e Ibahernando, 
estas dos localidades en la provincia de Cáceres, decía el aludido texto:  
“En Santa Amalia, hay petición de reapertura de una capilla”  
“En Ibahernando existe una capilla Evangélica, perteneciente a la Sociedad Alemana de 
Evangelización Española, cuyo domicilio social radica en Madrid, Bravo Murillo, núm. 83, 
y con domicilio en dicho pueblo en la calle de la Estrella, número 30. Pastor, Carlos Liñán 
(así se publicó su primer apellido) Adueza(sic). Tiene escuela aneja.  
“En Miajadas existe otra capilla protestante Evangélica perteneciente a la misma 
Sociedad que la anterior” 
Frente a los problemas que la iglesia evangélica británica tenía con las autoridades 
franquistas en cuanto a la incautación de sus propiedades acabada la Guerra Civil 
podemos decir que la sociedad evangélica de Miajadas e Ibahernando dependiente de 
la Alemana “no fue molestada”. 
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11.2.1.2 La escuela de la Iglesia Evangélica en Ibahernando durante las primeras décadas 
del siglo XX. 

 
Rafael Luis Carballo López, ha publicado un estudio con este mismo título, donde 
describe la lucha de los evangélicos por cambiar una sociedad a través de la educación y 
la formación religiosa. Carballo López dice más: “La llegada de la escuela protestante a 
Ibahernando ayudó a cambiar la fisonomía cultural y el atraso de este pequeño pueblo, 
además de ser un garante para la permanencia del culto evangélico entre las siguientes 
generaciones viveñas; sin ella, sin la escuela, la Misión viveña tendría un porvenir muy 
limitado en el tiempo.” Nosotros creemos también que escuela e iglesia evangélica 
constituyeron en estos primeros tiempos dos pilares inseparables para la supervivencia 
del protestantismo, habida cuenta de la violencia desplegada contra él. Ibahernando es 
el centro de la Misión de la Iglesia Evangélica Española, desde donde se extiende a los 
pueblos cercanos de la mano de colportores y dirigentes nacionales además de Teodoro, 
Jorge y Juan Fliedner, hijos del fundador Federico Fliedner. 
La llegada de un pastor estable y el deseo de fomentar la cultura ante tanto 
analfabetismo en España dio lugar a la formación de la escuela “El Porvenir”. Para poder 
leer y estudiar la Biblia era necesario saber leer y esta era la primera misión de la escuela. 
La segunda función era la formación religiosa de una manera indirecta desde la escuela, 
pues para fomentar y perfeccionar la lectura no se leían solo libros clásicos sino también 
la Biblia. No nacería esta escuela sin un verdadero compromiso por parte de la 
congregación de afrontar esta actividad educativa y así en reunión de 30 de diciembre 
de 1907 se pondrán las bases para permanecer largo tiempo. Entre otras cosas se dice: 

-  “Exponen así mismo que, habiéndose reunido en junta el día 26 de los corrientes, los 
miembros caracterizados de la congregación, acordaron para el caso de la mencionada 
Iglesia de Jesús, tome resueltamente a su cargo el sostén de la congregación de 
Ibahernando, que habrán de correr de cuenta de los miembros de esta última, los gastos de 
arriendo del local y los del material de escuela y culto, debiendo ser por cuenta de la Iglesia 
de Jesús, o de las sociedades de que esta dependa, la subvención del Pastor, pudiendo para 
ello disponer la Iglesia de Jesús de las cuotas que cada alumno pague en la escuela diaria, 
que podrá fijarse por lo pronto en 0,25 pesetas al mes por cada niño, y las cuotas de los 
alumnos de la escuela de noche, que podrá ser de 1,00 pesetas por discípulo por cada mes 
de los tres que cada año tiene la duración estas escuelas nocturnas. 

- Firmado: D. Cándido Rodríguez Gil. 

El local sería en alquiler, pero cuatro meses después se comprará un terreno con vistas 
a construir un local para la iglesia y casa del pastor, además de unas dependencias para 
una escuela elemental. Mientras llegaba un maestro titulado, el pastor Cándido 
Rodríguez establecería una escuela nocturna de adultos y con su esposa Emilia Killius 
Zimmerman también impartirían clases de niños y niñas a los hijos de los creyentes. Dos 
años más tarde el obispo Francisco Jarrín Moro se levantaría en armas contra la “escuela 



Las primeras congregaciones en la España del siglo XIX. 

Manuel de León de la Vega. 

 

289 
 

de perdición”. En epístola no dejó ningún improperio sin citar: “Los protestantes son 
apostatas porque en otro tiempo se separaron de la verdadera iglesia, que es la fundada 
por Jesucristo. El protestantismo tuvo por fundador a un hombre vicioso y soberbio, y 
ningún hombre puede fundar una religión divina, sino únicamente una secta, llena de 
errores y engaños…” Atacaría también los sentimientos de los padres: “¿Habéis de 
querer para ellos el infierno? ¿No aspiráis vosotros a ser felices y a que lo sean también 
vuestros hijos? Menester es, pues que los enviéis a la escuela católica y a la Iglesia 
Católica, para que reciban la enseñanza de labios del sacerdote católico.” El obispo Jarrín 
también envió inmediatamente a Ibahernando a varios sacerdotes para que frenasen 
este avance de los “herejes”. Los sacerdotes permanecieron varios días en el pueblo y, 
junto con el Pastor Cándido Rodríguez, protagonizaron uno de los episodios históricos 
más recordados por los viveños”. 
La escuela de Ibahernando estaría desde el primer momento en la prensa nacional, entre 
los políticos y la siempre oposición del clero. La Revista Cristiana recogía una de las 
primeras reaperturas de la escuela: “(…) Recibimos la grata noticia de haberse abierto 
nuevamente la escuela que, como ya saben nuestros lectores, estaba clausurada merced 
a rastreros manejos de los clericales. Y por cierto que ha ocurrido un feliz incidente en 
esta reapertura. El mismo día que se recibía del rectorado la resolución favorable a la 
apertura, llegaba a Ibahernando el obispo de Plasencia, que al enterarse de que la 
escuela se abría nuevamente, se irritó en gran manera, redactando algo así como un 
mensaje de protesta, no sabemos para quien, en cuyo mensaje se pide, -no asustarse…-, 
la expulsión del pueblo del pastor evangélico; este documento recomendó el obispo fuese 
firmado por el mayor número posible de vecinos. Sin duda, el reverendo prelado o ha 
perdido el sentido con el disgusto o no ha pasado sus ojos por la Constitución al proceder 
de esta suerte”. 
Teodoro Fliedner Brown narraba como vivió personalmente otro episodio de cierre de 
la escuela: “El sábado por la tarde estaba tranquilamente en mi despacho cuando entró 
mi esposa y me dijo: “Acaba de venir Manuela -la futura esposa del pastor Rodríguez- 
para decirme que la escuela en Ibahernando se ha clausurado otra vez”. Al momento 
miré el libro de horarios de los trenes y me fui esa misma noche con el tren nocturno. En 
la capital de provincia visité a un amigo que me dijo que al parecer el Pastor Rodríguez 
se había metido en líos de política local y que puede tener malas consecuencias. Cuando 
llegué a Ibahernando y nos saludamos, don Cándido Rodríguez. me enseñó la notificación 
del gobernador civil a raíz de la cual el colegio había sido clausurado, y -dijo- eran todo 
mentiras y enredos. Nuestro pastor había sido denunciado por elementos enemistosos 
del pueblo y la Administración Provincial se había inventado el escrito sin contar con la 
Administración de Educación, y el gobernador, un hombre poco entendido, lo había 
firmado, al parecer para hacer un favor al obispo. También se acusaba a nuestro pastor 
de intrigas políticas. Antes de poderle preguntar por ello, me dijo “¡Menos mal que no 
me he metido en política para nada!”. En el camino a Madrid, me paré en Cáceres para 
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mandar telegramas sobre lo ocurrido a los periódicos influyentes, y el lunes por la 
mañana ya lo pude leer en El Imparcial en Madrid. Un buen amigo de mi padre, que tiene 
una posición de influencia y cuya madre tenía mucha amistad con nuestra Obra, me 
prometió hablar personalmente con el Ministro de Educación y me dio una 
recomendación para el presidente del Gobierno. Yo no salí del traje de gala en toda la 
semana, pues tuve que escribir informes, hacer visitas, buscar recomendaciones, pero el 
resultado fue que el Ministro de Educación, el Conde de Romanones, una vez, que yo le 
había expuesto la situación con todo detalle, me dijo el viernes por la tarde: “Mañana se 
vuelve a abrir el colegio”. El gobernador fue encargado de ello por telegrama y, cuando 
las vejaciones continuaron a pesar de todo, el presidente del Gobierno movilizó a la 
gente. 
Los problemas se sucedían uno tras otro. Intervenían políticos como Pablo Iglesias ante 
los cierres temporales de la escuela: ““¿Por qué se ha cerrado el colegio evangélico o 
protestante de Ibahernando -Cáceres-? (…) Pues sencillamente porque pesa más en el 
gobierno la influencia de la gente beata que las varias manifestaciones realizadas por la 
parte más sana del país. “Al fin en abril de 1910 hay matriculados 22 niños, que también 
asisten a la escuela dominical. En 1911 ya son 41 niños y 18 niñas. En julio de 1911 el 
colegio “El Porvenir” de Ibahernando ya está en marcha y mucho más seguro en un aula 
nueva recién construida. No tardaría en verse momentos de convivencia. “Notase en el 
pueblo todo un movimiento muy acentuado de aproximación hacia los antes tan odiados 
y perseguidos protestantes. (…) Las autoridades se muestran hasta deferentes con el 
Pastor y el profesor evangélico, y no sólo respetan y hacen respetar nuestros derechos, 
sino que nos facilitan toda suerte de medios legales para el ejercicio de los mismos. El 
actual señor alcalde, que tiene un hijo y un sobrino en nuestro colegio, merece un 
sincero elogio de todos los evangélicos de Ibahernando por su constante benevolencia 
en su favor, demostrada en todos los casos (…)”. La iglesia católica sin embargo no 
bajaría la guardia y en 1912 fallecería en Ibahernando el obispo Jarrín en su última visita 
pastoral. 
La familia Fliedner siempre aplicó a todos sus colegios los métodos de enseñanza más 
actuales, aunque cada uno tuviese un enfoque distinto según su idiosincrasia y 
necesidades más acuciantes. Además de los programas educativos, era casi de obligada 
asistencia la escuela dominical donde se enseñaban las bases de la fe cristiana. Finalizada 
la enseñanza elemental, la misión evangélica daba becas a los más despiertos que 
querían continuar sus estudios en su centro de Madrid. La escuela de Ibahernando 
poseía todos los requisitos legales, pero también un reglamento detallado de 
actividades. Desde el plano del local y patio de recreo, título oficial del maestro, horarios 
de clases, el Reglamento era el siguiente: 

• El colegio se distinguirá con el nombre “El Porvenir” 
• Su objeto es difundir la instrucción primaria sobre la base de una educación 

moral absolutamente evangélica. 
• El local para la enseñanza está situado en la calle de La Estrella, domicilio de 

Don Cándido Rodríguez Gil en Ibahernando. 
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• Serán admitidos a las clases de día los niños de cinco a catorce años cumplidos 
y a las nocturnas, las personas mayores de catorce años. 

• Las clases de día durarán de nueve a doce de la mañana y de dos a cuatro de la 
tarde. Las clases nocturnas empezarán a las siete y media y terminarán a las 
nueve de la noche. 

• Las materias objeto de estudio son: Religión, Lección de cosas, Lectura, 
Escritura, Aritmética, Gramática castellana, Geografía, Historia de España, 
Canto, Gimnasia y Labores. 

• Las clases se repartirán en tres secciones en la siguiente forma:           – A la 
segunda sección, las asignaturas anteriores ampliadas y además, nociones de 
Castellano y Geografía. 
1.           – A la tercera sección, las asignaturas ya mencionadas e Historia 

de España. Las niñas tendrán labores todas las tardes. 
2.           – A la primera sección se enseñarán tan sólo nociones de Religión, 
Lección de cosas, Lectura, Escritura, Aritmética mental, Canto y Gimnasia. 

• Los niños abonarán en la primera sección 0,25; en la segunda sección, 0,75; y 
en la tercera, 1,25 pesetas mensuales.  

• La cuota de la escuela nocturna se fija en 1 peseta. 
• Una vez al mes, si el tiempo lo permite, harán excursiones con su profesor para 

expansionarse al aire libre con juegos propios de la niñez. 
• Se darán vacaciones a los niños en las tres épocas del año: Navidad, Semana 

Santa y verano. Durarán dos semanas cada una de las vacaciones de las dos 
primeras épocas, y seis semanas las de verano. 

1. Observaciones: 
Primera: Se ruega a los padres que envíen puntualmente a sus hijos al colegio y que no 
les obliguen a faltar sin causa justificada. 
Segunda: Se exige a los niños el más detallado aseo y limpieza de cuerpo y vestido. 
Tercera: Se ruega, asimismo, a cuantos se interesen por la regeneración de las 
costumbres que den cuenta al director de este colegio de cuantas acciones indignas 

cometan los alumnos asistentes al mismo. 
Además del pastor Cándido Rodríguez y su esposa Emilia Killius, varios fueron los 
maestros de esta escuela de Ibahernando. Una de ellos Catalino Díaz Gómez que 
ejercería como maestro hasta 1921, siendo entonces trasladado a Santa Amalia. Catalino 
Díaz había nacido en Navalucillos -Toledo- el 30 de abril de 1883. Se casa al poco tiempo 
de llegar a Ibahernando con Irene Martínez Ruiz “(…) Educado con nosotros. Don 
Catalino Díaz, traído por don Federico Fliedner de los Montes de Toledo, operado de los 
pies en nuestro hospital y educado en El Porvenir, aprobó en la Escuela Normal su 
examen (…)”. Breve Informe estadístico de la obra de Evangelización de la Misión 
Alemana en Madrid -octubre de 1908 –. Teodoro Fliedner Brown. “Blätter aus Spanien”. 
Le sucederá Isaac Vega Naón que ya era el pastor de Ibahernando desde 1916. 
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Isaac Vega se hizo cargo de la escuela desde esa fecha de 1921 hasta su fallecimiento en 
1930. A Isaac Vega, lo sustituyo, como pastor interino, Salvador Íñiguez Martelo hasta la 
llegada del pastor estable Carlos Liñán Andueza. Sin embargo, éste no asumiría el cargo 
de maestro evangélico que también ostentaba su predecesor ya que, la escuela, por 
estas fechas de 1930, habría cerrado sus puertas definitivamente. 
Se destaca en toda esta labor pedagógica de las escuelas evangélicas, los libros y 
materiales que de forma exclusiva se usaban en sus clases para distinguirlos de los 
católicos, aunque estos materiales fuesen editados por el Estado. La labor editorial de la 
Librería Nacional y Extranjera fue colosal. Se editarían obras de los reformadores, 
folletos, himnarios, libros de texto para los colegios, evangelios…; también, entre otras, 
las revistas El Amigo de la Infancia y la Revista Cristiana, y otras muchas obras. Unas 
sencillas cartillas escolares con ilustraciones adecuadas ya suponían un gran salto frente 
al material católico imbuido siempre de temas relacionados con la Iglesias romana. Dice 
Jorge Fliedner: “Al empezar a establecer nuestras escuelas, nos faltaban por completo 
todos los libros escolares. No hay cartilla que no llevase un Ave María o el rezo a algún 
santo. No hay libro de Historia en el que no se presente a Felipe II, que persiguió a la 
Iglesia de Dios, como defensor de la Fe. Incluso en los libros de Geografía se lee acerca 
de los países herejes: Inglaterra, Holanda o Prusia. Tales libros no son para nuestros 
niños. Así que ahora, juntamente con nuestra librería, hemos ido editando, según nos lo 
permitían los medios y el tiempo, un libro escolar tras otro”. 
La revista infantil “El amigo de la infancia” era otro de los apoyos a las escuelas, usando 
el mismo material de sus láminas como complemento educativo. Todos estos detalles 
hacían que la educación fuese diferenciada y también muy apreciada en Ibahernando. 
Los pueblos que tuvieron escuela evangélica modificaron con el tiempo su carácter de 
manera que no solo trajo consigo beneficios culturales, sino una formación del espíritu 
de aquella sociedad. También provocaría a la iglesia católica para que atendiese a las 
necesidades sociales de la infancia y juventud organizando de forma paralela otra 
escuela católica, aunque siempre con el signo combativo al protestantismo. Entre las 
medidas estaban las siguientes: “ 
• Procurar que los niños encuentren en nuestras escuelas las ventajas económicas 
que ofrecen los protestantes.  
• Hacer que el ayuntamiento cumpla con el deber que le impone el Real Decreto 
de 23 de diciembre de 1921 de pedir al Estado la construcción de unas Escuelas para las 
cuales el mismo Estado pague el 80 %. 
• Valerse de la Acción Católica de la Mujer para que visiten las casas de los niños 
o niñas que asisten a la escuela protestante, a fin que los retiren. 
• Difundir folletos en los pueblos infectados, folletos populares por el estilo de los 
del Padre De Mandato S. J. en Roma, por los años 1890 a 1900. 
              En el caso de Ibahernando, Agustín Arenales cuenta lo siguiente: “(…) El cura y 
sus adictos han traído últimamente una maestra particular para contener el avance que 
tan visiblemente se nota hacia nuestro colegio; pero todos esos recursos y cuantos otros 
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quiera emplear el clericalismo resultarán ineficaces en orden a su decidido empeño en 
abatir la real potencia del protestantismo en Ibahernando. (…)” 
No solo repercutió beneficiosamente la escuela evangélica entre los católicos, sino 
también entre las instituciones locales que procuraron buscar mejores locales para la 
enseñanza, de forma que las nuevas escuelas públicas pudiesen competir con las 
protestantes. Así se expresaban en su inauguración: “Ibahernando ha emprendido la 
marcha por la buena senda y después de gastar una gran parte de sus economías en 
construir edificios para las escuelas nacionales que actualmente tiene, se dispone a 
solicitar la creación de otras dos escuelas que necesita para atender como es debido a 

su población escolar (…)”. En 1943, cuando ya no existía 
la escuela evangélica, las autoridades locales solicitarán 
de un solo golpe seis escuelas, tres para cada sexo. El 
motivo seguía siendo la buena influencia de las escuelas 
evangélicas según consta en el Acta de petición de 
unidades escolares firmada por el alcalde Higinio 
Martínez García. La primera de las motivaciones era: 
““Primera: Con el fin de desarraigar las fatales 
consecuencias que la Secta Protestante Evangélica ha 
traído a este pueblo por haber tenido aquí capilla y 
escuela de su religión por espacio de muchos años”. No 
cabe duda de que la influencia del protestantismo se 

hizo notar con las escuelas, contribuyendo no solo al interés por la educación sino 
también a desarrollar un sentido más cívico de la religión. 
Junto a la escuela estatal convivieron otras que complementaban e incluso suplían las 
nacionales. Una de ellas fue la de Escuela Protestante, al frente de la cual estaba D. 
Catalino Díaz  (Los Navalucillos –Toledo) de la que era 
Pastor. Llegó a Ibahernando en 1911. Era maestro de la fundación privada alemana 
FLIEDNER dedicada a la alfabetización. Toda la organización docente se 
irradiaba desde el Colegio “El Porvenir” de Madrid, del que Dª Fride, pudiera ser 
directora. Don Catalino llegó a Santa Amalia en 1922. Daba clases en la C/ López (Foto 
30). Alumnos suyos fueron Fernando Blanco, Gume, Consuelo Martín-Romo o Antonio 
González (Foto 31). Era el padre de Marina, quien se casaría con D. Eladio Viñuelas, 
médico de Don Benito. 

11.2.1.3 Cementerio protestante “El Corralino” 
 
El corralino, "otra obra colateral debida al proceso protestante fue la de disponer en 
1897 de un cementerio civil totalmente independiente del cementerio católico. Aunque 
siempre había existido cierto espacio 'no bendecido' para los impenitentes, con la 
llegada de los protestantes se agudizó más este problema, provocando cierto escándalo 
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mediático. Así que había dos cementerios: uno, católico, para 'los buenos', y otro, civil o 
corralino, para 'los malos'. Así ocurrió hasta el año 1965, en que se inauguró el actual, 
quedando ambos fundidos en uno solo." Juan de Miguel Martínez. "El pueblo de los 
protestantes". Pág. 10  
Una Real Orden de 18 de mayo de 1892 dicta que todos los municipios con más de 
seiscientos habitantes o cabezas de partido judicial deberán contar con un espacio 
dedicado a aquellas personas que, en adelante, tomen la decisión de no ser enterrados 
en recintos católicos. 

11.2.2 Miajadas (Cáceres). 
 
La Iglesia Evangélica Española de Miajadas, denominada oficialmente iglesia del 
Redentor se forma por el año 1911, tras unas conferencias en el Teatro Moderno, 
ofrecidas por Agustín Arenales y Joaquín Almaraz. El éxito fue rotundo dada la 
elocuencia del pastor Arenales a quien le pidieron que volviera pronto a abrir una capilla 
y una escuela. Volvería Arenales con Oviedo y Cándido Rodríguez a Miajadas en mayo 
de ese mismo año con parecido éxito ofreciendo firmas y dinero para que se abriera una 
capilla y una escuela. A primeros de 1912 ya estaba organizada una pequeña 
congregación en Miajadas que se reunía en una casa de la Plaza Mayor, abriéndose 
legalmente la escuela. 
Otra razón para la formación de escuela y capilla en Miajadas, la expresa Teodoro 
Fliedner Brown en sus escritos Blätter aus Spanien. Οctubre de 1926: 

- “Oí entonces que un maestro natural de Miajadas que vivía en Sevilla y que había 
enseñado en varias escuelas evangélicas, quería fundar una en su pueblo natal. 
Cuando a principios de año tuve la alegría de acompañar a nuestro fiel amigo y 
colaborador Karl Heinrich Klein a un viaje a Extremadura, se tomó la decisión de 
hacer realidad el deseo de este maestro. Visité en Sevilla a don Luis Borrallo. Él nos 
dijo que ponía su casa a disposición de la Obra a cambio de una moderada 
remuneración hasta que más adelante se cubrieran los gastos cuando la escuela 
estuviera en funcionamiento”. 

Tras una búsqueda cuidadosa por parte del pastor de Ibahernando Sr. Isaac Vega de un 
local que sirviera de escuela, fue notificado a los interesados y así en 1812 ya estaba en 
funcionamiento la escuela. 
 El golpe de Estado de 1936 dio lugar a que Miajadas quedara en manos de la Guardia 
Civil y la Falange, cerrándose la iglesia tras sufrir algunos daños. No sería a has 1942 
cuando se celebra el primer culto en casa de Juana Loro. 
A finales de 1945, «después de largos y penosos años de ausencia involuntaria», Carlos 
Liñán vuelve a ocuparse de las congregaciones de Ibahernando, Miajadas y Santa Amalia. 
Un informe fue distribuido entre periodistas y diplomáticos de España, resto de Europa 
y América, procurando salir al paso de cuantas voces venían advirtiendo sobre la 
represión religiosa en el país con la llegada de la Dictadura franquista. 
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11.2.3 Malpartida (Cáceres) 
 
La misión de los jesuitas en Malpartida (Cáceres) en 1879 no dejó de ser la escenificación 
de un auto de fe. Hubo recogida de biblias y la correspondiente quema junto a otros 
libros. Revuelta106 dice: “En este último pueblo se las quemó en la hoguera mezcladas 
con novelas inmorales, y la gente cogió tal aborrecimiento a los malos libros que, 
temiendo ser engañados, llevaban los mejores devocionarios al misionero para que los 
revisase”. Sin embargo, Badajoz fue siempre refractaria a los jesuitas tanto en 1873 
como en 1878, cuando les echaron bombas fétidas cuyo olor no lo pudieron quitar no 
con incienso. 
En 1879 volverían de nuevo las misiones y dice Revuelta: “En Malpartida hicieron un 
buen trabajo en pocos días. Era un pueblo sano, de labradores sencillos, donde los 
republicanos habían fundado un club y los protestantes habían repartido biblias y 
propaganda. El resultado había sido que muchos abandonaron los sacramentos. Los 
misioneros no se limitaron a recoger biblias y novelas malas, pues consiguieron desterrar 
la costumbre ancestral del luto riguroso que se imponía a las mujeres, a las que se 
obligaba a recluirse en casa durante un año. 
Citamos a Gabino Fernández en una efeméride no poseyendo mejores datos sobre 
Malpartida: “El 7 de enero de 1912 CARTA DESDE EXTREMADURA. “Nosotros, que 
estimamos la gran herencia, que estudiamos las Sagradas Escrituras, que poseemos el 
gran tesoro...; a nosotros más que a nadie, toca velar por los intereses que el pueblo, 
cegados unos por la ambición, otros por indiferencia, los más por ignorancia y timidez, 
desconocen la gran joya, la “Santa Biblia”, el mejor tesoro que toda criatura puede 
encontrar” Quien así, hace un siglo, se llamaba José Bonis y vivía en Malpartida de 
Plasencia (Cáceres). Y poco después, también en EL CRISTIANO, firmaba un artículo, 
aclarando “Por qué soy protestante y qué creo y hago por ser protestante”  

                                                           
106       La Compañía de Jesús en la España contemporánea. Manuel Revuelta González - 1984 



 

296 
 



 

297 
 

11.3 BADAJOZ 
 

 
El Informe diocesano a Tedeschini por 1930 decía: 
Diócesis de Badajoz. 
Protestantes. Desde hace pocos años en la ciudad de 
Badajoz hay un pastor con su señora, cuatro hijos, y algún 
otro. 
Capillas. En la casa donde vive el pastor hay una sala 
convertida en capilla, donde dos veces a la semana se dan 
algunas enseñanzas precedidas y seguidas de oraciones, y 
concluidas con cánticos. 

Escuelas. En la misma capilla se hace escuela, pero se acercan sólo, más allá de los cuatro 
hijos del pastor, otros dos niños, y de quince a dieciocho adultos que van más bien por 
curiosidad. 
Asociaciones y fundaciones. No existen. 
Propaganda. Se hace distribuyendo folletos, hojas y Biblias protestantes, y promoviendo 
excursiones a los pueblos vecinos durante las cuales se difunden impresos. 
Conducta de las Autoridades. No hacen caso del pastor, así también hacen todos los 
demás y por esto no hacen prosélitos. 
Creemos que el pastor de Badajoz al que se refiere el informe era el misionero inglés 
Lorenzo Elder, de denominación bautista, que años más tarde pasarían a la Iglesia 
Evangélica Española. En 1901 ya se tiene conocimiento de este incidente: 
- “En la calle Arco-Agüero núm. 47, piso principal, viven unas damas inglesas que profesan la 

religión protestante. Esas damas no dan motivo alguno para que se las moleste. Y, sin 
embargo, anoche y anteanoche, unos cuantos muchachos incitados por ciertas personas y 
provistos de piedras han provocado un gran escándalo en las inmediaciones de dicha casa, 
en la que querían penetrar contra la voluntad de referidas señoras; no habiéndolo 
conseguido porque un criado de estas se opuso a ello enérgicamente. Es vergonzoso que 
tales escenas ocurran en una población culta. «Crónica local». La Región Extremeña: diario 
republicano (Badajoz) (4374): 2. 19 de abril de 1901”. 

La congregación parece estar formada por 1904 y alrededor del pastor con su familia, la 
familia de la Vega, siendo Patricio Ponciano, colportor, así como José Guisado colportor 
y ayudante de Lorenzo Elder en Badajoz y Santa Marta. 
- Ya hay capilla en Badajoz; ya la había en Cáceres […] 

- Kall d'Erón (24 de mayo de 1904). «La propaganda protestante en Extremadura». Noticiero 
Extremeño (Badajoz) (59). 

Antes de la Guerra Civil los incidentes violentes no cesaban. En Santa Marta ya hemos 
relatado la paliza que le dieron dos alguaciles del ayuntamiento, al colportor Félix Vacas 
en 1925. Algo parecido ocurriría con Patricio Ponciano, después de la Guerra Civil, citado 
en Carta Circular: 

Carlos Liñán 
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- “El Sr. Liñán visitará periódicamente las congregaciones de Miajadas y Santa Amalia y, en 
lo posible, atenderá a los evangélicos de Badajoz. […] 

- También realizó el Sr. Liñán una visita a Badajoz para confortar a aquella pequeña 
congregación que en aquellos momentos todavía se encontraba bajo la dolorosa impresión 
de un violento atropello contra un miembro de dicha Iglesia, D. Patricio Ponciano. 

- Informados de lo ocurrido, una comisión de pastores de Madrid se dirigió, primero por 
escrito, al gobernador de Badajoz y, luego personalmente, al ministro de la Gobernación. 

- Carta Circular a los Evangélicos Españoles (Madrid: Iglesia Evangélica Española): 20. octubre 
de 1945 

Acabada la Guerra Civil Teodoro Fliedner propuso a esta congregación formar parte de 
la IEE, aceptando su propuesta como figura en su libro de Actas. Atendería esta 
congregación el exsacerdote Carlos Liñán, sufriendo la iglesia dos clausuras durante el 
régimen franquista. Una con Carlos Liñán y otra con Isaac de la Vega en la calle Fran Luis 
de Granada. 

11.3.1 Iglesia evangélica española en Santa Amalia 
 

La Iglesia Evangélica Española 
de Santa Amalia fue una 
comunidad cristiana 
protestante que se constituyó 
en esta población extremeña 
hacia 1911, gracias al donativo 
de cinco mil francos suizos de 
una anónima señora de Basilea. 
Según Pablo García Rubio sería 
el colportor Joaquín Almaraz, 
nacido en Santa Amalia, quien 
inició la obra en 1910, 
reuniendo a sus vecinos y 
hablándoles del Evangelio. 
Otra versión considera que   el 

protestantismo llegó al pueblo por José Barquero Sánchez (Guijo de Galisteo). José 
Barquero ejercía de colportor, vendiendo Biblias y Nuevos Testamentos. Mientras 
estuvo encarcelado por vender Biblias y Nuevos Testamentos, recibió las atenciones de 
Engracia Gómez Paule, una mujer de Villa del Campo, con la que contrajo matrimonio y 
tuvo dos hijas: Ricarda, que se casó con un tal Salvador Mateos, y Paula (Guijo de 
Galisteo, 1889-Santa Amalia, 1914) se casaría con Guillermo Pool Bueno (Huelva, hacia 
1885).  
Es en 1911 que Joaquín Almaraz invitó a Agustín Arenales y al colportor de Mérida 
Ramón Carrasco para que ambos diesen unas Conferencias, en la Plaza Mayor en el Salón 
de Tinán Cerrato. Asistirían a las Conferencias unas 700 personas, resultando un éxito 

Casa Misión en Santa Amalia 
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también por el interés espiritual despertado. Este interés hizo que repitieran el 14 de 
mayo de ese mismo año otras conferencias preparadas por Agustín Arenales y Francisco 
Oviedo, con el pastor de Ibahernando Cándido Rodríguez. Presentaron toda la 
documentación, pero el alcalde prohibió la reunión, teniendo que trasladarse al 
anochecer a las afueras del pueblo donde dieron sus conferencias. 
En 1912 ocurriría algo parecido, siendo denunciados por desacato a la autoridad los 
señores Teodoro Fliedner, Cándido Rodríguez y Joaquín Almaraz, proceso que se 
desarrolló en el Juzgado de Don Benito. EL periódico “El Liberal” se hizo eco de este 
atropello. Sin embargo, la obra fue creciendo, siendo además creadas una sociedad de 
crédito y ahorro y una sociedad de mujeres para trabajar con los pobres y enfermos y 
distribuir literatura evangélica. 
A finales de 1912 se compró un local en la calle López 27, para celebrar los cultos, dar 
clases y que fuera vivienda del pastor 
A mediados de 1913, Guillermo Pool y Paula Barquero ejercen como maestros titulados 
de la escuela evangélica de Santa Amalia. Según Teodoro Fliedner Brown. Blätter aus 
Spanien. 1913. El 2 de febrero de 1912, el alcalde del pueblo entró violentamente y 
disolvió la reunión. Pero ahora es buen amigo de nuestro colportor, que tiene su casita 
al lado a la izquierda, y al que le dijo: «Pueden celebrar tantas reuniones como quieran. 
No saben ustedes los amigos tan influyentes que tienen en Madrid». 
En el año de 1916 la situación para los evangélicos había cambiado ya que el alcalde, Luis 
Capote, invitará a la Escuela evangélica a participar en las actividades de la Fiesta del 
Árbol, junto a la iglesia católica. 

Pero las consecuencias de la victoria aliada de 1918 
comienzan a notarse —muy negativamente— en 
el funcionamiento de las comunidades evangélicas 
españolas auspiciadas por la poderosa familia 
Fliedner. No llegaban los recursos necesarios para 
sostener al maestro y al pastor y Catalino, maestro 
de Ibahernando tendrá que hacerse cargo de la 
iglesia de Santa Amalia como también de la 
Escuela. 
Salvador Íñiguez Martelo (1897 – 1936). "De 1929 
a enero de 1934, ministró como pastor de la Iglesia 
Evangélica Española en Extremadura. Residía en 
Santa Amalia (Badajoz), pero predicó también en 
Miajadas e Ibahernando, de la provincia de 
Cáceres, donde, en 1931, asume la responsabilidad 

pastoral tras el fallecimiento de Isaac Vega [Madrid, 1876 – 'Quería haber sido enterrado 
en el rinconcito que a los evangélicos les han concedido en Ibahernando, rodeado de los 
miembros de la congragación que le habían precedido. No ha podido ser. Nuestros 

Salvador Íñiguez Martelo 
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pensamientos están con la Iglesia que ha quedado huérfana y donde ha dejado muchos 
amigos que lloran su muerte. (España Evangélica. Nº 562. Jueves, 6 de noviembre de 
1930) 
Un clarificador artículo sobre Salvador Íñiguez Martelo recogido de Actualidad 
evangélica ilustra la vida nos de este pastor que sufrió una trágica muerte. “Según  la  
certificación  del  Juez  Municipal  y  Secretario,  del  Distrito  del  Campillo  en  Granada, 
hace 75 años que, “D. Salvador  Íñiguez  Martelo,  de  39  años  de  edad,  natural  de  
Cádiz,  domiciliado  en  Granada, de  profesión  Pastor  Evangélico, de estado casado y 
deja seis  hijos,  falleció en  la demarcación de este  Distrito  el  día  cuatro  del  actual  a  
las  cinco treinta minutos a consecuencia de  disparos  por  arma  de  fuego,  según  
resulta de la orden recibida y su cadáver  recibió  sepultura  en  el  Cementerio  de  esta 
capital”.   
Salvador Íñiguez había nacido en 1897 en Cádiz, había estudiado con los jesuitas de 
Granada desde 1913 a 1918 saliendo defraudado de su paso por los de Loyola. Comienza 
una nueva etapa en la que se conocen sus escritos en prosa y verso en el diario El Liberal 
de Cádiz. Se casará y aceptará la Reforma, viéndole ministrar en la IEE de 1929 a 1934 
en Extremadura. Proclamada la República y con ello la libertad de expresión pública, 
escribirá dos libros: “Por tierras extremeñas” y “La verdad te hará libre”. En el primero 
narra sus actividades evangelísticas en Santa Amalia, Miajadas, Ibahernando, Escorial, 
Robledillo, Herguijuela y La Conquista, a veces acompañado al piano por su esposa. Fue 
publicado en 1931 en varios números de la revista “España Evangélica” semanario 
protestante madrileño. Este es uno de los relatos: 
- “Hace unos años, en visita llamada pastoral, vino un obispo acompañado de su secretario, 

hoy deán de Toledo, Polo Benito. En comitiva teatral y aparatosa, como la que emplean para 
todos sus actos, que hacen recordar con ellos las fantocherías y molicie de los sultanes de la 
Arabia, pasaron por delante de nuestra Casa Misión echando vivas al obispo y mueras a los 
protestantes. Pero como vive el que tiene que vivir y muere el que tiene que morir, al día 
siguiente, lector amigo, es atacado el obispo de súbita enfermedad, y que quiera que no, 
tuvieron que pasarlo muerto por delante de los protestantes vivos. Aquel día no hubo vivas 
y mueras, sino la realidad de los hechos vivos.  Parece un cuento o unas líneas arrancadas a 
una novela, pero el hecho es rigurosamente histórico.  En otra ocasión, una familia 
protestante se hizo católica. Los cogieron, armaron con ellos la bulla y campanazo 
correspondiente.  Vino expresamente Polo Benito, hubo fiesta especial en la Iglesia del 
pueblo, repique de campanas, trajes de luces, procesión, abjuración solemne, los 
rebautizaron, sermones, discursos, vino, dulces, en fin, que nunca en el pueblo hubo teatro 
tan complicado y bonito.  Pero se terminó la función, el tiempo bajó el telón y como siempre 
se cumplió lo del refrán: «Si te he visto no me acure‐ do». ¿Qué quedó, caro lector, de todo 
aquello? Una bolsa vacía y rota, un Cora‐ son deshecho y una inteligencia inquieta, prendida, 
a la vista de todos, en las zar‐ zas de las realidades de la vida.  En este pueblo, los labradores 
cristianos protestantes no podían respirar. El cura, con su famosa Caja de Ahorros, los 
estrechaba y perseguía, en vez de poner cura y alivio a la miseria y aprieto de los 
despedazados por la miseria y el dolor aliviándolos y socorriéndolos en sus api‐ ros, fuese 
cual fuese el modo de pensar religioso de los desheredados de la corte‐ na.  El cura de 
Ibahernando es preciso que sepa que la verdadera caridad debe preguntar solamente ¿qué 
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necesitas?; pero nunca ¿piensas como yo?  Ya lo dijo Cristo: el amar a los amigos lo hacen 
hasta los fariseos; el mérito del cristiano está en socorrer y amar a nuez‐ tras enemigos". 

El otro libro, “La verdad te hará libre” publicado en Cáceres el año 1933, 
es un folleto de 15 páginas, que se dirigía a los “Ciudadanos y amigos de Miajadas, 

firmado también por el Pastor Evangélico Salvador Iñiguez Martelo. Decía entre otras 
llamadas a la libertad: 

- “Ciudadanos y amigos de 
Miajadas: Perfectamente sabéis y 
por todos vosotros es bien 
conocida la labor que sobre este 
querido pueblo vengo 
desarrollando, para avivar 
vuestros corazones y despertar 
vuestras inteligencias, del temor 
e ignorancia en que tenía sumido 
al ciudadano español, una 
monarquía absolutista y clerical. 

- Mi actuación no es un secreto 
para nadie. Por calles y plazas 
públicas he dejado oír mi voz, y a 
las multitudes que hasta aquí han 
sido perseguidas y humilladas se 
les puede preguntar por mí, que 
ellas pueden dar testimonio mío.  

 

- A ellos me acerqué para decirles que tuviesen paciencia y resignación en las penas, pero 
Esperanza ardiente para luchar sin descanso, por las mejoras y consuelos a que los hijos del 
dolor son siempre acreedores. 

- Nunca he aconsejado una resignación pasiva y ciega, porque sé que mata al desgraciado, y 
mientras tanto, da vida y satisfacción al granuja, dando lugar a que el vivir de los hombres, 
ruede con demasiadas penas para unos y demasiadas risas para otros. 

- He aconsejado, sí, una paciencia y resignación noble y viril, pero alumbrada por el sol de una 
Esperanza sin límites, que, con la espada de la fe, y el escudo de la razón, se rompa sin piedad 
todo lo antiguo que cegaba y maniataba, y se lancen los trabajadores a la conquista de las 
nuevas libertades y de las nuevas normas de Derecho. Vayamos buscando la verdad y la 
Justicia y el triunfo será nuestro. 

- Dos años llevo ya aquí con vosotros, rompiendo lanzas contra el fantasma del pasado, que 
ya ni sombra va teniendo, debido al fuerte despertar del pueblo. 

Gabino Fernández nos aclara que, aunque la información del fusilamiento aparecida en 
el Boletín de Información Religiosa incluía al pastor Íñiguez, su esposa y sus seis hijos, 
solo sería fusilado el pastor el 4 de septiembre de 1936. En el archivo del cardenal Gomá 
también se refleja este fusilamiento diciendo: “Salvador Íñiguez Martelo, activo 
propagandista de la Revolución roja, fue detenido y puesto a disposición de la autoridad 

Salvador Iñiguez Martelo. 1931 
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militar, la que, al juzgarle, encontró probados los gravísimos cargos que contra él se 
hacían y le condenó a la pena de muerte, ejecutada el 4 de septiembre último”. 
Gabino aporta los demostrativos datos dados por la nieta Julia:  
- “Ese día, cuando fue mi abuela a la prisión a verlo (como todos los días), le dijeron que se lo 

habían llevado a Viznar". Entre las pertenencias que fueron devueltas a su esposa, se 
encontraba el Nuevo Testamento y, dentro, escrito a mano, una dedicatoria para su hijo 
primogénito y un pensamiento: “Es inútil refugiarse en la ilusión de que existen épocas y 
mares definitivamente serenos en todos los instantes.  Siempre están preparados el horror 
de sus truenos y la insuperable violencia destructora de sus remolinos y huracanes.  Navegar 
es como vivir, y vivir así es mantenerse firme sobre las aguas bravas y espumosas olas.  
Adelante pues.".   

En enero del año 1934, pasó a ser el Pastor de la congregación de la Iglesia Evangélica 
Española en Granada. Donde, Salvador Iñiguez, y como resume el historiador holandés 
Klaus van der Grijp, “continuó la preocupación por la política que ya había manifestado 
en Extremadura. Apenas instalado en Granada, le vemos en el vecino pueblo de 
Asquerosa profiriendo una «conferencia religioso-cultural» contra el capitalismo y 
contra la propiedad privada, «probando todo esto por sentencias de los antiguos Padres 
de la Iglesia y por el Evangelio». Y allí estaba al iniciarse la Guerra Civil, tiempo en el que 
“en las zonas ocupadas por los sublevados los protestantes eran gravemente 
perseguidos”. 

 
               Escuela en Santa Amalia 1931. 



Las primeras congregaciones en la España del siglo XIX. 

Manuel de León de la Vega. 

 

303 
 

11.3.1.1 Datos sobre la Escuela Protestante en la Villa de Santa Amalia107 
 
Según información del Libro de la Junta de Instrucción Pública de Santa Amalia fechada 
en 1916 y de los Registros Civiles de Santa Amalia (Badajoz) y Guijo de Galisteo (Cáceres) 
trabajo de Eduardo Moreno García, Licenciado en Historia y Cronista Oficial de la Villa 
de Santa Amalia que nos aporta datos importantes para nuestra historia.  
Varias fueron las escuelas privadas, pero sobresalen las   escuelas del maestro José Felipe 
Jiménez Ruiz y del maestro evangélico Guillermo Pool Bueno. Guillermo Pool Bueno 
había nacido en Huelva sobre 1885 y contrajo matrimonio con Paula Barquero Gómez 
natural de Guijo de Galisteo (Cáceres) del que nacerían tres hijos: Samuel, Jaime Alberto 
y Marina Raquel. En 1911, el matrimonio Pool Barquero se encontraba en la localidad 
cacereña de Villa del Campo, donde nació su primer hijo, Samuel. En 1913 ya se 
encontraba la familia instalada en Santa Amalia, siendo el matrimonio maestros 
titulados de la escuela evangélica. 
En diciembre de ese mismo año se produjo el nacimiento en esta población de su hija 
Marina, concretamente en la calle de López, donde se ubicaba la iglesia y la escuela 
protestante. El acta de nacimiento de esta niña también nos informa que Don Guillermo 
Pool ejercía como pastor evangélico en la localidad, ministerio que también habría 
desempeñado en 1912 en la ciudad norteafricana de Orán.  
La escuela de Don Guillermo Pool estaba adscrita a la iglesia Cristiana Española y se regía 
por los principios y métodos pedagógicos de tradición protestante. Estaba amparada por 
la Misión de los Fliedner que trabajaba también en otros lugares como Mérida, 
Ibahernando y Miajadas. Este colegio había tenido como primer director al pastor y 
maestro Catalino Díaz y había sido iniciado en 1913 por una familia protestante de 
Ibahernando. Catalino había promocionado las escuelas nocturnas impartiendo clases 
particulares, ya que muchos jóvenes tenían que trabajar durante el día debido a sus 
necesidades económicas, especialmente entre las clases bajas. 
Así pues, Guillermo Pool y su esposa Paula fueron los continuadores de la labor educativa 
y misionera iniciada por la Iglesia Cristiana Española. Sin embargo, doña Paula fallecería 
en Santa Amalia el 28 de diciembre de 1914 a los 25 años de edad. No tardaría mucho 
tiempo en morir Guillermo Pool ya que sus hijos, ya huérfanos, fueron ingresados en el 
colegio “El Porvenir” de Madrid en 1917. Ante estos contratiempos la escuela y la iglesia 
siguió abierta siendo atendida por otros maestros. La iglesia católica no perdería tiempo 
en establecer otra escuela parroquial, no tanto por ver las necesidades educativas, sino 
por hacer frente al protestantismo. Al frente de esta escuela estaría el maestro José 

                                                           
107  Datos sobre la Escuela Protestante en la Villa de Santa Amalia. Eduardo Moreno García, 

Licenciado en Historia y Cronista Oficial de la Villa de Santa Amalia. Revista Lacípea, 

2011 
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Felipe Jiménez Ruíz, hermano del cura párroco, que había sido interino en la escuela 
pública de Santa Amalia entre 1908 y 1909. 
El corto espacio de vida de Guillermo Pool y Paula Barquero han proporcionado datos 
no solo para la historia de la escuela evangélica en Santa Amalia, sino que además para 
quienes hemos escrito la “Historia del protestantismo en Asturias” nos han revelado 
algunos vacíos a nuestras sospechas de haber existido congregación en Trubia por parte 
de los obreros extranjeros y directores de la Fábrica de Armas. William (Guillermo) Pool 
Bueno había nacido en Huelva y además de maestro, figura como vendedor y pagador 
en Riotinto. Su padre, Guillermo Pool Park, había nacido en Trubia (Asturias) al ser 
entonces su padre, Thomas Pool Cornforth, trabajador de la fábrica de armas de Trubia, 
y de el Pedroso, Sevilla. 
Hemos de destacar la vida de su hijo Samuel Pool Barquerro, como fruto de aquellas 
vidas tan cortas. Según hemos recogido del Blog de Villa del Campo, “A las diez horas del 
día 31 de agosto de 1911 en la casa habitación de sus padres sito en la calle del Vergel 

de Villa del Campo, nació Samuel Pool 
Barquero. 
Así consta en el folio 10 de actas de 
nacimientos de ese año en esta villa. ¿Quiénes 
eran y que hacían los Pool a principios del 
pasado siglo por estas latitudes? Sin duda 
alguna esta pregunta estará en la mente de 
cualquier Campuso ante tan extraño apellido, 
pero sigamos con el acta en busca de más 
pistas, prosigue esta que Samuel era hijo 
legítimo de Guillermo Pool Bueno, natural de 
Huelva, y de su esposa Paula Barquero Gómez, 
de Guijo de Galisteo y vecinos de esta villa, 
fueron sus abuelos paternos los ya difuntos 
Guillermo Pool Park, natural de Trubia y Josefa 
Bueno Márquez de Huelva, y por parte 
materna, José Barquero Sánchez, natural de 

Guijo de Galisteo y Engracia Gómez Paule, natural de 
esta villa, ambos casados y vecinos de esta villa, poco 
aporta este cruce de apellidos de tan diferentes 
puntos, que se asemejan a un encaje de bolillos, y 

menos aún sí nos atenemos a la biografía publicada en el único libro del que disponemos, 
de Samuel, en 1992 tres años antes de su muerte, se publica Recuerdos del Porvenir, una 
selección poética realizada por sus amigos Helmut Schumacher y Carlos López, que versa 
sobre sus compañeros y la vida en el colegio el Porvenir, donde fue profesor durante 
más de 35 años, ocupando varias veces el puesto de director técnico. 

Retrato de Samuel Pool Barquero 

realizado por Manuel Gago García, 

dibujante de El Guerrero del Antifaz, 

con quien coincidió en el tiempo que 

pasaron ambos en la cárcel de Alcalá 

de Henares 
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Después de la muerte de sus padres, -como narra Gabino Fernández-108 “pasó a vivir con 
su abuelo materno, Valentín Barquero García, colportor, en Medellín. Más tarde ingresó 
en la Casa de Huérfanos que Federico Fliedner había establecido en El Escorial (Madrid), 
justamente en un antiguo convento jerónimo que contó con las visitas de Felipe II, 
cuando necesitaba pernoctar en sus visitas mientras le construían el Monasterio del 
Escorial. Allí "profundizó" en el estudio de las primeras letras y pastoreó el pequeño 
rebaño de cabras, que les daba la leche. Su siguiente singladura le llevó al Colegio 
Evangélico "EL PORVENIR". en Madrid.  Ciudad en la que más años residió, y de la que 
sólo faltó cuando amplió estudios en Alemania. Estuvo preso en la postguerra en Alcalá 
de Henares y, luego, enseñaría latín en el Instituto de Alcázar de San Juan.” 
Gabino Fernández nos dice que publicó algunos trabajos en “El Amigo de la Infancia” 
como el titulado Cosas de mi tierra (Extremadura) con sus formas de decir del lugar: 
“Entonces el pueblo dormío se quëa; 
 sus calles s´encuentran oscuras, desiertas… 
“S´esconde mui lejos 
El sol, despacino 
Lo mesmo qu´un misto 
S´apaga n´el selo… 
Ya de las chicharras 
S´ajoga el zumbío… 
La luna s´enciendi 
En lo alto del cielo… 
S´arriman al pueblo 
Los mozos del campo, 
Cantando flamenco 
Alejan sus penas. 
También en “Recuerdos del Porvenir” (Colegio “El Porvenir”, 1992), Helmut Schumacher 
y Carlos López presentan una selección poética donde el profesor por tantos años del 
conocido y respetado centro protestante revive sus propios recuerdos y retrata a varios 
de los personajes inseparables de su propia vivencia personal y la historia institucional 
de El Porvenir. 
El historiador Gabino también a Samuel Pool le adorna de una cultura elevada además 
de poeta y políglota. Dice: “En El Escorial, Madrid y Alemania se dedicó con 
apasionamiento a los estudios de las lenguas, añadiendo a sus primeros conocimientos 
del castellano y el castuo, el portugués, el alemán, el inglés, el francés, el latín, el griego, 
el hebreo y el árabe. Y se dedicó toda su vida a la enseñanza, en Madrid y en Alcázar de 
San Juan (Ciudad Real). Éstos y muchos detalles más, quedaron registrados en la 

                                                           
108        Primer Centenario del nacimiento del Poeta, Políglota y Profesor, Samuel Pool Barquero. 

Actualidad Evangélica. 2011 
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autobiografía que grabó, en cinco "cassettes", su nieta, que estudiaba Periodismo en 
Madrid. Material de primera mano que, hasta donde sé permanece inédito como dos 
poemarios mecanografiados y que, con su firma autógrafa, conserva la familia. Y, que, 
por su generosidad, me copio como el audio antes citado”. 
De su legado literario destacar todo lo aparecido en la revista semanal “El amigo de la 
infancia” publicada desde 1874 a 1939 por la Librería Nacional y Extranjera, donde 
aparecieron los primeros cuentos y relatos. Los versos comenzaron a salir por los años 
1934 y 1935 y no volverían a aparecer hasta 1992 en sus “Recuerdos del Porvenir” y en 
1993 en sus “Coplas” y en 1994 en “Nuevas coplas”. 
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12 PROTESTANTISMO ESPAÑOL EN EL MUNDO 

12.1 PROTESTANTES ESPAÑOLES EN AMÉRICA. 

12.1.1 Vicente Joaquín Soler primer misionero español en Brasil 
 
Quizás el primer protestante español misionero, reconocido fuera de nuestro país e 
ignorado en el nuestro, sea Vicente Joaquín Soler, valenciano del siglo XVII. Considerado 
“El padre de las misiones Reformadas”, por su actividad en Brasil especialmente, es 
llamado también el “De las Casas protestante” que a la manera del fraile dominico supo 
imprimir a la acción colonizadora un sentido moral y evangélico. Unos lo consideran 
agustino otros lo hacen jesuita español convertido al protestantismo. Si sabemos que 
fue uno de los españoles convertido109 en Francia de aquellos que fueron preparados y 
estimulados para grandes servicios en el Evangelio. Después de su peripecia humana 
con una hija educada en ambiente puritano y de sus enardecidas predicaciones de alta 
denuncia moral que no dejaban los resultados apetecidos, se dedicó a una predicación 
más evangélica y menos colonizadora. Así comenzó a catequizar a los indígenas de 
Paraíba y Rio Grande del Norte de Brasil110, habiendo escrito un Catecismo simplificado 
en tres lenguas el tupi, holandés y portugués. Sin embargo, parece que preparó primero 
el 31 de marzo de 1637 un catecismo pequeño y resumido en lengua española con 
algunas oraciones.111 Es considerado por Schalkwijk el padre de las misiones reformadas 
en Brasil y desde 1636 Soler impone su propio ritmo y estilo de misión en su iglesia. 
Un capítulo de la obra citada de María Aparecida, se titula: Vicente Joaquín Soler el 

padre de la Misión holandesa en Brasil y nos aporta unos datos muy significativos de su 

labor. “Cuando salió el predicador Vicente Joaquim Soler de las Provincias Unidas el 24 

de enero 1636 con dirección al Brasil Neerlandés, firmó el libro de las confesiones de 

los predicadores del Presbiterio de Amsterdam, una información que sería irrelevante 

para lo que fue un procedimiento de rutina. Señala, sin embargo, la expresión que 

agregó a su propia firma era “predicador”: “Hispano Valentinus”,” Verbi Divini apud 

                                                           
109    Jahrbuch, Volumen 53Autor Institut Martius-Staden (São Paulo, Brazil) 

EditorInstituto Martius-Staden, 2006; Répertoire des ouvrages de controverse entre 

catholiques et ..., Volumen 1. Escrito por Louis Desgraves 
110       El lema espiritual de un navío mercante: la misión calvinista en el Brasil Holandés 

(1630-1645) María Aparecida de Araujo Barreto Ribas; “Diecisiete cartas de Vicente 

Joaquín Soler 1636-1646” Rio de Janeiro Editora Index 1999; 
111      Memorável viagem marítima e terrestre ao Brasil Volumen 35 de Coleção Reconquista 

do Brasil Volumen 9 de Biblioteca histórica brasileira Autores Johannes Nieuhof, José 

Honório Rodrigues. Editora Itatiaia, 1981 
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Brasilienses Minister “(Servidor de la Palabra Divina hacia Brasil). Puesto que este tipo 

de añadido no era parte del procedimiento y no en otros predicadores que firmaron el 

mismo libro , me siento inclinada –dirá María Aparecida- a formular esta hipótesis para 

explicar esto: primero, la intención personal de predicar y trabajar como misionero de 

los indios, y en segundo lugar, este predicador sabía, y así lo expresó, la necesidad de 

un plan de catequesis para los pueblos indígenas según esbozó un año antes (1635) a 

los directores de la Compañía de las Indias Occidentales, con vistas al buen gobierno de 

las mismas. De todos modos, lo cierto es que Soler no estaba entre los que han 

trabajado específicamente y únicamente en la evangelización indígena, como fue el 

caso de algunos predicadores, pero fue sin duda el mayor motivador, creador y ejecutor 

de proyectos con miras a las misiones indígenas, como mostraré en los próximos dos 

capítulos de esta obra”.  

Al conocer la lengua francesa, Soler fue contratado en 1635 por la Compañía de las 

Antillas con la misión específica de pastoreo de los soldados de la lengua francesa y los 

colonos neerlandeses en Brasil. El dominio del francés tuvo que venir de los tiempos en 

que, desde España comenzaron a huir a Francia. Hasta entonces, era fraile agustino. De 

hecho, Soler, nacido y criado en Valencia, sin duda perteneció a la Orden de los 

Agustinos Recoletos de monjes descalzos en España, cuando tenía ocho años de edad, 

habiendo nacido en 1590. Al igual que el famoso agustino, 1517, Martín Lutero, Soler 

fue otro de los monjes. Para ello se retiró y trabajó incansablemente en la difusión de 

la nueva fe. Figura misionera universal del Brasil Reformado neerlandés, este religioso 

luchó en todos los frentes, predicando a los brasileños, los negros, los católicos, sin dejar 

de lado su rebaño particular, los de habla francesa. La documentación es abundante en 

mostrar que predicaba en francés, español y portugués en las diferentes audiencias. 

Muchos fueron aquellos que fueron testigos de su compromiso con la difusión de la fe 

reformada, como el informe de enero 1638, que notificó: “Aquí en Recife el ministro de 

predicar en francés y portugués es Soler; Adrien Vander Dussen relataba en Dezenove 

Senhores en abril de 1640: “Además, se predica en francés y portugués en Recife, en la 

ciudad de Olinda y en un pueblo brasileño junto a la casa de S. Ex.a dominus Joachimus 

Soler “. En los registros de la Iglesia Cristiana Reformada también está registrado el 

compromiso de Soler con los portugueses: “Ahora debemos acrecentar en general, en 

esta parte del culto a Dios y la religión, porque hay poca apariencia de que los 

portugueses se conviertan a la religión reformada, porque aquí sólo hay un ministro 

[Soler] que predica en su lengua (...) Las fuentes portuguesas también registran con 

pesar el diligente trabajo de Soler entre los portugueses con la intención de convertirlos; 

según Juan Fernandes Vieira en una “ breve platica para informar a sus soldados, 
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“registrada por Diogo Lopes Santiago en su Historia de la Guerra en Pernambuco, el 

primero que impulsó la lucha contra los neerlandeses la “guerra de la libertad  divina: 

“En primer lugar, veo la honra de Dios tan despreciada, los templos sagrados puestos 

por el suelo, y otros hechos cuadras de caballos, los religiosos embarcados, la inmunidad 

eclesiástica acabada, a los pocos sacerdotes cada paso como prisioneros y oprimidos, 

queriéndolos dejar sin nada y dispuestos a marcharse para que los holandeses 

conviertan a vuestros hijos e hijas, en luteranos y calvinistas, que eso es y con esta 

intención se ha embarcado el predicador Soler, como así lo ha conseguido ya”  

Según este escrito los flamencos habían estado usando los templos católicos para 

predicar la doctrina reformada, pero Soler soñaba con un templo construido con las 

líneas arquitectónicas de las iglesias reformadas. Termina diciendo la autora que, si la 

vida eclesial de Vicente J. Soler fue coronada por el éxito, convirtiéndose en el padre de 

las misiones holandesas en el Brasil, esto no le sucedió en su vida personal. Casado con 

María, pasiblemente francesa, tendría dos hijos Margarita y un muchacho, cuyo nombre 

no se dice, vivió una vida de dolor y frustración, como narró de su puño y letra en las 

cartas dirigidas a su amigo Rivet. La hija Margarita llegó a Pernambuco con él y su esposa 

más allá de la mitad de 1636, conforme relató a su amigo: “Dios me hizo llegar a buen 

puerto después de un viaje feliz, pero sin un comerciante de Colonia, desconocido para 

mí, que me hospedó cinco semanas en su casa, todavía estaría balanceándome sobre el 

mar con mi mujer y su hija (...)”.  Para el predicador entusiasta, que vivió a cargo del 

clero y los fieles una vida honesta y piadosamente en Cristo, –dirá María Aparecida- 

debe haber sido de gran vergüenza los rumores referidos a su hija. Por lo menos por 

boca de Fray Manuel Calado, frecuentador de la casa del Señor Embajador, el conde de 

Nassau, quien comentó que Margarita vivió con este un escandaloso amor. Debe haber 

sido con alivio que, en una carta de fecha 1638, el predicador había comentado a su 

amigo el matrimonio de Margarita con el dueño de una plantación, cuyo nombre no se 

informa”. Los problemas con su hija Margarita no eran los únicos y el predicador 

confesaba a su amigo que María su esposa estaba seca y tostada como arenque y 

además con mala salud, porque además de no disfrutar de la vida de la colonia la 

aversión que sentía en ella por los acontecimientos pasados vividos allí y que habían 

manchado la honra de la familia, le traían negros recuerdos. Pero además ahora la hija 

Margarita después de cinco años de matrimonio no parecía haberlo consumado por 

impotencia del esposo lo que obligó a Soler a separar la hija de su esposo y recogerla en 

su casa, causando aún más dolor a su esposa. “Todo se ha perdido menos el honor” 

exclamaría Soler. Pero las tristezas por causa de la hija no se acabarían. Después de tres 
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meses en otra carta a su amigo fechada el 5 de junio de 1643, le explicaría como su hija 

había muerto de tristeza y amor por un Sargento Mayor hijo de un oficial holandés, 

aunque estos extremos no parecen estar demostrados según Cabral Evaldo. “Dios nos 

visitó, llevándonos a nuestra querida hija, alabado sea Dios”112 

Los problemas familiares de Soler no terminaron con los de su hija, también lo fueron 

con el hijo al que desde pequeño lo habían preparado para el ministerio de la 

predicación. Su mala conducta hizo que lo mandasen a estudiar medicina a Groningen. 

El chico con mentalidad holandesa llegó a Brasil a principios de 1639 mostrando 

enseguida su incapacidad como predicador. Así lo expresa Soler: “Mi hijo está en casa 

de su Excelencia, esperando algún trabajo de acuerdo a su limitada capacidad. No tiene 

inclinación para el ministerio santo con gran pesar nuestro, ya que fue educado y 

capacitado con este propósito (ab incunabulis). La voluntad de Dios sea hecha. Por la 

gracia de Dios se comparta con temor a Él y esto me consuela, aunque a su madre no 

se conforma”. En otra carta dice: “Mi hijo no es como nosotros deseamos, pero por el 

favor del Todopoderoso no tiene vicios”.  Soler en ningún momento nombra a su hijo, 

pero aparece en junio de 1644 un joven destinado a Rio Grande del Norte, llamado Juan 

Soler. Permanecería en Brasil como militar y posiblemente hubiese muerto en la batalla 

de Casa Fuerte el 17 de agosto de 1645. 

De la vergüenza a la calma podría ser otro de los capítulos de la vida de Soler. Tenía 

buenas razones para volver con energías renovadas. No había hecho un viaje tan largo, 

pesado y peligroso para quedarse lamentando en su vergüenza. En los primeros días de 

1644 el predicador se marcharía definitivamente del Brasil Neerlandés, tal vez movido 

por los ruegos de su esposa y por la vergüenza y sensación de malestar por la pérdida 

de su hija. El predicador perdido en el Nuevo Mundo y rodeado de circunstancias 

familiares adversas, no tiró la toalla por esta tragedia. Había perdido el deshonor, pero 

no la pasión por la iglesia que había ayudado a establecer en Brasil. Ya en los Países 

Bajos trabajó en la iglesia Valona de Delf en Holanda, en calidad de asesor en los asuntos 

relacionados con el trabajo misionero en el Brasil neerlandés. En 1646, según el 

historiador de la iglesia, Hemult Andrae, la iglesia de Delf participaba con la colonia 

enviando predicadores cualificados en producción e impresión de literatura para la 

instrucción de los pastores a quienes se les ayudaba financieramente. El Sínodo de 

Valona se ocupó especialmente de la misión en las colonias americanas de Holanda 

desde 1646, enviando pastores misioneros y literatura y contribuyendo a obtener 

                                                           
112       Um Ministro da Igreja calvinista no Recife Holandés: o español Vicente Soler 1636-1643 

por Jose Antonio Gonçalves de Mello Coimbra 1983 Separata Unv Coimbra 1983 305-
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ingresos. Soler de ningún modo abandonó el trabajo de su vida y por eso es considerado 

el “padre de las misiones neerlandesas en Brasil”. 

Existe una curiosa lista de libros en los almacenes de Compañía de las Indias 

Occidentales en Recife con fecha de 1645 donde existían 2200 Catecismos en español, 

203 del Católico Reformado, 201 del Libro de los Salmos, además de Gramáticas griega 

y latina, Nuevo Testamento y Biblias en español, fábulas de Esopo, amén de folletos 

para el uso religioso en colegios holandeses, con 2951 del Librito de preguntas. Soler, 

además del Catecismo en español, también colaboró con David van Dooreslaer en un 

“Breve, sólido y claro compendio de la religión cristiana” que sería una especie de 

catecismo que sería traducido al tupi, portugués y holandés. A Soler también se le debe 

la construcción de la única iglesia Reformada para holandeses en Recife y en 1640 

comunicaría a Rivet que era necesario construir un templo a la comunidad francesa con 

el fin de regularizar las prácticas religiosas pues se hacían en iglesias católico-romanas. 

Pero sobre todo a Soler se le considera un hombre de concordia. Según Gonçálves de 

Mello en el testamento del predicador Soler clama por la moderación y la justicia. Los 

Escobinos luso-brasileños declararán que con la partida de Soler de Brasil toda su obra 

política se vería comprometida, ya que él con su presencia hizo más que las provincias 

Unidas de los Países Bajos habían conseguido con su fuerza. Soler denunció la violencia 

sobre las poblaciones dominadas tanto con las poblaciones indígenas como con las luso-

brasileñas, especialmente el desprecio a la vida donde la muerte de un hombre no 

merecía ser registrada. 

12.1.2 Allen Gardiner y los españoles en la Patagonia 
 

Allen Francis Gardiner fue uno de los primeros y 
extraños evangelistas protestantes en Tierra de Fuego 
(Sur de Argentina) además de ser antes misionero en 
Sudáfrica, en Nueva Guinea y en Polinesia. Gardiner fue 
un misionero anglicano británico que tuvo una 
importante actuación entre los yámana, indígenas del 
extremo austral de América del Sur. Junto a él aparecen 
dos españoles, el joven Federico González y otro joven 
protestante español llamado Miguel Robles. No 
conocemos mucho de la vida de estos españoles. El 
primero parece ser hijo de la primera “mujer bíblica” 
Margarita Varea, casada en primeras nupcias con un 

capitán del ejército de apellido González con el que tuvo a Federico González en 1825. 



Protestantismo español en las colonias 

312 
 

Margarita había trabajado como sirvienta en casa de W.H. Rule y después en casa del 
predicador metodista James Lion por lo que suponemos en su hijo Federico González 
una esmerada educación en las escuelas de Rule y Lion. Se convertiría con el tiempo 
Margarita en una mujer conocedora de la Escritura y muy hábil en la controversia.  
El 23 de septiembre de 1845 Federico González, con veinte años de edad, se embarcará 
para el Rio de la Plata, iniciando el trabajo evangelístico en Bolivia. Gardiner había 
solicitado ayuda varias veces a las Sociedades Misioneras "Patagonia Missionary 
Society" (4/7/44) y la también llamada "South American Missionary" con sede en 
Brighton, pero estas no aceptaban las ideas del evangelista, ofreciendo él mismo pagar 
los gastos, si la empresa fracasaba. Así se inició la misión en Bolivia (1845 - 47), hacia 
donde partió con el español Federico González. Las revueltas en la República Argentina 
no les permitieron cruzar por el río Paraná que estaba cerrado a la navegación. Debían 
ir al Pacífico pasando por Valparaíso a Cobija y. de este punto se dirigieron a Tarija a 
donde llegaron el 7 de marzo de 1846.  
Enfermedades, dificultades, pruebas de todas clases se presentaron en este país a los 
esforzados evangelistas. Por fin el presidente de la nación daría permiso para instruir en 
las verdades del Evangelio a los indios que vivían en los límites de Bolivia. Satisfechos 
de sus trabajos, urgieron a la Sociedad Misionera de la Patagonia la ayuda financiera de 
solo cincuenta libras, pero le envían a otro joven español, don Miguel Robles. 
Cambiando la política del gobierno liberal en Bolivia sucedió otro régimen influenciado 
por elementos clericales que dificultaron la misión hasta que tuvieron que salir del país. 
Esto fue lo que provocó en el capitán Gardiner el anhelo de volver a Tierra del Fuego, 
alejado de toda influencia papista113, de solo indígenas donde la civilización de España 
no había llegado, ni la iglesia de Roma.  
Allen Francis Gardiner tuvo su último cumpleaños el 28 de junio de 1851. En el día de 
su cumpleaños y en su diario escribe esta hermosa nota: 
"Junio 28, sábado. Mi cumpleaños. ¿Quién soy yo, Señor Dios, para que tú me tengas 
aquí? (2 Samuel 7:18). Estamos ahora por la providencia de Dios traídos en 
circunstancias que al hombre ponen a prueba. Pero yo no voy a estar ansioso por eso; 
estamos ahora en el servicio del Señor y él está lleno de gracia y compasión. Aunque Él 
cause tristeza, tendrá compasión según la cantidad de bondades. Yo sé que ha escrito: 
“A aquellos que buscan a Dios no les faltará ninguna cosa que es buena” y otra vez: 
“Confía en el Señor y él te sostendrá”. Cualquier cosa que el Señor en su providencia 
nos quite, no es más que lo que él nos ha dado... Pero todavía ruego que, si es tu 

                                                           
113     Allen Gardiner. El martir de tierra del fuego. Suplemento: Épocas de oración V nº 3 - 

'octubre de 1955. Santiago. Tomado del libro "The story of Commander Allen Gardiner"; 

Crónicas del Atlántico Sur: Patagonia, Malvinas y Antártida - Página 97 por Ernesto 

J. Fitte – 1974; Presencia del protestantismo en el Rio de la Plata durante ... Daniel P. 

Monti – 1969; Cómo fue civilizado el sur patagónico - Página 41 Arnoldo Canclini – 1951; 

Historia del Cristianismo en América Latina - Página 670 por Pablo Alberto Deiros - 

1992 



Las primeras congregaciones en la España del siglo XIX. 

Manuel de León de la Vega. 

 

313 
 

voluntad, mi Padre Celestial, mires con compasión hacia mí y mis compañeros, 
maltratados por falta de alimentación y nos proveas con lo que nos es necesario... pero 
si no es así, que tu voluntad se cumpla. Haz que yo pueda tener sumisión completa de 
mi voluntad a la tuya; que todo orgullo muera en mi corazón. Señor, ruego que tú seas 
honrado en mí, sea por vida o por muerte y que nunca me aparte de ti. Concede, oh; 
Señor, que seamos instrumentos en tus manos para empezar esta gran tarea; pero si tú 
ves bien que en tu providencia somos obstáculos en tu camino, y que debamos sufrir y 
morir aquí, te ruego que alces a otros y mandes obreros a esta mies. Que sea para la 
manifestación de tu gracia y de tu gloria, pues nada es imposible para ti... y llegue pronto 
el día cuando el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo sea manifestado, no aquí 
únicamente, sino en todas partes, en cada nación, pueblo y tribu, y ruegos y gracias sean 
levantados y ofrendas puras de los corazones de las multitudes que están ahora en la 
oscuridad". 

12.1.3 Ramón de Monstsalvatge 
 
Entre los protestantes españoles pioneros en América, podemos citar la biografía de 
Ramón Montsalvatge (tenía el nombre religioso de Fray Simón de Olot. Cataluña).  
Menéndez Pelayo abandona la biografía que hace de este ex religioso, cuando se va 
para América aconsejado por Juan Calderón otro ex fraile del XIX que también militaba 
con los liberales españoles, respirando los nuevos vientos de libertad. Sin embargo, 
podemos aportar algunos datos en América y otros lugares, pues Montsalvatge tuvo 
una actividad original como colportor y predicador. Según Menéndez Pelayo, 
“Montsalvatge se dice nacido en Olot el 17 de octubre de 1815. Fue capuchino y salió 
del convento cuando la dispersión de las comunidades monásticas en 1835. Entonces 
se alistó en el ejército de D. Carlos, y después de varias aventuras fue arrestado por 
soldados franceses en la frontera y conducido a Grenoble. Algunos clérigos le 
aconsejaron entrar en un monasterio de Saboya, que abandonó al poco tiempo para 
volver al campo carlista. No aceptó el convenio de Vergara, volvió a emigrar, y entró en 
el seminario de Besançon a estudiar teología. Allí le asaltaron las más vehementes dudas 
sobre la interpretación de la Biblia. Un diálogo que tuvo en 11 de junio con M. Sandoz, 
pastor protestante de Besançon, le movió a abandonar el seminario primero y a abjurar 
el catolicismo después. Agente o colporteur de una sociedad evangélica, comenzó a 
distribuir Biblias entre los carlistas emigrados en Montpellier y en Lyón. De allí pasó a 
Clermont-Ferrand, donde trabajó de concierto con los republicanos barceloneses que 
en 1842 levantaron bandera contra el Regente. La Sociedad Evangélica de Ginebra 
empleó a Montsalvatge en diversas comisiones de empeño, a las órdenes de Calderón 
y de Borrow. En 1842 se le encuentra en Madrid proyectando una misión en Mallorca. 
Pero los tiempos cambiaron, y Montsalvatge tuvo que embarcarse para América, donde 
ya perdemos su huella.” 
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Hemos de añadir a esta biografía de Menéndez Pelayo, el cual no tiene ninguna pasión 
por el ex capuchino, que tanto Calderón como Montsalvatge pasaron pruebas muy 
duras con los católicos. Estuvieron en peligros de guerras y en peligros por su trabajo 
como colportores. Al grito emocionado de ¡España pronto será vencida y volverá al 
Evangelio! regresaría el desaliento como una constante experiencia en sus vidas, 
aunque haya relatos de vibrante entrega y resultados excelentes. Dice Montsalvatge: 
“Dos años antes el estado de la gente era sumamente desalentador. No había entonces 
ningún protestante que se pudiera encontrar en Reparen y Lons-le-Saulnier y la gente 
parecía seguir fiel a su fe supersticiosa y sujeta al control de los sacerdotes”. 
Sabemos que llega Montsalvatge a Cartagena – Colombia- en 1855. Le llama Arboleda 
ex fraile naufrago, que, a pesar de haber perdido todos sus libros y pertenencias, 
comienza una labor evangelizadora original apoyado por la Sociedad Bíblica Americana. 
Dice también que llegó a tanto su trabajo que unos 6.000 fieles de Barranquilla, 
aprovechando un disgusto con el obispo de Cartagena, querían establecer un templo 
protestante bajo la guía del ex fraile. Viendo la situación, el obispo cedió a las peticiones 
de los fieles y no prosperó la idea. Pero es muy interesante profundizar en su trabajo, 
pues generó una amplia discusión al interior de la república y fue como el inicio de una 
presencia protestante más profunda. 
No se sintió derrotado por sus circunstancias y unos meses más tarde, el primer 
misionero americano que vino a Colombia, Henry Barrington Pratt de Princeton, 
encontraría a Montsalvatge en Cartagena y lo alistaría a sus servicios en la distribución 
de Biblias para la Sociedad. Prepararía Pratt la primera impresión del Nuevo Testamento 
en Colombia en 1857 y en 1874 instalaría una prensa moderna para producir literatura 
evangélica en Bucaramanga. En 1861 un miembro del Tribunal Supremo escribiría al 
presbiteriano McLaren, en nombre del Presidente, para que viniesen más misioneros a 
Colombia y eran tales los deseos que ofrecieron hasta las instalaciones católicas. Ese 
mismo año se fundaría en Bogotá la primera iglesia presbiteriana fruto, entre otros 
misioneros, del buen trabajo de Monstsalvatge. Trabajos que le llevarían a Nueva 
Granada según le notifica a Sociedad con grandes deseos de predicar y repartir las 
Escrituras y también de reparar el cementerio protestante, apoyado por la Board. 
Aparecerá Montsalvatge como traductor de la “Historia de la Reformación en el siglo 
dieciséis de D’Augbigne en 2 tomos y publicada en Nueva York en 1850. También será 
enviado a Venezuela según una crónica de Nueva York publicada en el The Primitive 
Church Magazine y aparece entre las minutas de la iglesia Presbiteriana de Estados 
Unidos según su asamblea general. Ciertamente Montsalvatge no es persona ficticia 
como dirá Menéndez Pelayo, sino una persona real que recorrió Europa y América 
predicando el Evangelio. 
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12.1.4 José Joaquín de Mora 
 
Ya hemos destacado en esta obra la figura de Mora en sus labores literarias en Londres, 
su aportación a la himnología protestante y en este lugar se nos hace obligatorio citar 
su actividad en América. Entre los años 1826 y 1827 llega a Buenos Aires, donde 
permanecerá como director de Crónica Política y Literaria y el Conciliador al servicio del 
presidente Rivadavia. 
En Chile organiza el Liceo y funda el Mercurio Chileno y El Constituyente entre 1828 y 
1831, en la que colabora el médico español José Passamán. Redactó la Constitución 
chilena de 1828 y allí estrenaría sus comedias “El Embrollón” y “El marido ambicioso”. 
Entre los años 1831 y 1834, desde el gobierno chileno de José Tomás Ovalle sería 
enviado exiliado al Perú donde crea el Ateneo y se dedicó a la enseñanza privada. En 
Bolivia (1834-1837) escribió a favor del presidente Andrés de Santa Cruz, que le llamó 
para que fuera catedrático de Literatura en 1834 de la Universidad Mayor de San Andrés 
en La Paz. En Bolivia compuso la mayor parte de sus Leyendas españolas. Fue agente de 
Santa Cruz en Londres (1837-1843) y en Madrid (1843-1847) como cónsul de la 
Confederación Peruana-Boliviana. Murió en Madrid el 3 de octubre de 1864. 
 
 

12.1.5 Juan Bautista Canut de Bon 
 
 

Los protestantes españoles no tuvieron una vida 
fácil en el territorio peninsular, perseguidos y 
atrapados en las garras de un catolicismo 
poderoso y vengativo. Ello motivó que muchos 
de los primeros conversos al protestantismo 
tuvieran que expatriarse. Sin embargo, su exilio 
redundó en la formación de congregaciones en 
diferentes partes del mundo y sus trabajos 
fueron reconocidos hasta el punto de que a los 
protestantes chilenos se les llame “canutos” en 
memoria del misionero protestante español 
Juan Bautista Canut de Bon 114 . ex jesuita, 
pionero en la obra del protestantismo chileno. 
Resulta tan atractivo este misionero que no me 
resisto a publicar el belicoso relato de “El origen 

                                                           
114      Véase: http://protestantedigital.com/blogs/1305/Juan_Bautista_Canut_de_Bon 

Juan Bautista Canut de Bon 

Juan B. Canut de Bon 
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del metodismo y su implantación en la costa occidental de Sudamérica” de Arms, Goodsil 
Filley, 1854: 
_ El Rev. Juan Canut de Bon, ex sacerdote jesuita, fue el primer pastor residente, el año 1890, 

quien atrajo grandes multitudes a oír sus predicaciones. Los romanistas, enfurecidos, 
levantaron tal persecución que la vida del Sr. Canut y su familia hallóse en serio peligro. Una 
noche al salir del culto, él y su familia fueron atacados a pedradas por una turba de gente, 
viéndose obligados a refugiarse en una casa particular hasta que llegaron guardianes 
mandados por las autoridades para protegerlos. La gente culta y de ideas liberales 
condenaba estos atentados de los romanistas y como las autoridades prestaban su decidida 
protección a los evangélicos, los perseguidores fracasaron en sus tentativas. El señor Canut 
era hombre poderoso en palabra y de gran fe y actividad, y llevaba las batallas hasta las 
líneas mismas del enemigo. La obra del señor Canut dio sus frutos, y un buen número de 
personas fueron convertidas y la Iglesia quedó bien establecida.  

Más abajo relata su ministerio en diferentes lugares y con otros protestantes españoles: 
_ Concepción. — Fue en el año 1892, en una sala del Colegio Americano, cuando el Rev. G. F. 

Arms, contando con muy escasos elementos y con la cooperación de los profesores y 
alumnos de ese establecimiento, dio principio a los cultos evangélicos en castellano. Al año 
siguiente, el Rev. Juan Canut de Bon fue nombrado Pastor y trabajó con gran energía, 
predicando y repartiendo muchos tratados. A pesar de todos sus esfuerzos la asistencia a 
los cultos continuaba siendo reducida y muy pocos eran los convertidos. Desde Concepción 
el señor Canut de Bon visitó dos o tres veces Angol, Los Ángeles, Traiguén, Victoria y 
Térmico, pueblos donde mucha gente y personas caracterizadas asistían a sus 
predicaciones. El señor Canut de Bon era un hombre de talento, enérgico y oraba y 
predicaba como investido del poder del Espíritu. El hecho que fuese ex-fraile Jesuita 
despertaba en los pueblos mucho interés por oírle. Los fanáticos levantaron mucha 
persecución en su contra, pero esto mismo despertaba en la gente mayor interés por oírle.  

_ El año 1894 el Sr. Canut fue nombrado pastor del nuevo circuito formado de Angol, Los 
Ángeles, Mulchén y Traiguén. Muchos fueron sus convertidos, los cuales constituyeron el 
principal núcleo de cooperadores en la obra de evangelización en los pueblos nombrados. 
Entre ellos se encontraba el señor Contreras, Primer Alcalde de Angol, el Sr. Federico 
Schick, hombre prestigioso y Alcalde de Los Ángeles, y el señor Justo del C. Saldaña, 
herrero de profesión, que llegó a desempeñar los pastorados de Los Ángeles, Angol y 
Nueva Imperial. El pastor Canut nombró a uno de sus conversos, el señor Escobar para 
ayudarle en Mulchén. La obra siguió su marcha normal en los otros pueblos del circuito de 
Angol, pero el señor Canut, cuyo nombre, como fundador de una nueva religión, resonaba 
ya por todo Chile, en medio de sus grandes y muy bendecidas labores, desgraciadamente 
se enfermó y vióse precisado a trasladarse a Santiago. Los esfuerzos de los médicos fueron 
inútiles para salvarle y descansó en el Señor el día 9 de noviembre de 1896”115.  

Del libro “Protestantismo en Chile”116 también extraemos estas elogiosas palabras sobre 
Canut de Bon: 

                                                           
115      Biblioteca Metodista Chile. Documentación histórica metodista. 
116     El Protestantismo en Chile, Ignacio Vergara, Editorial del Pacífico.  También Nicolás 

Echarri. 2015 
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_ Al hablar de los metodistas, no se puede pasar por alto el acuerdo de un hombre que fue 
decisivo para la popularidad del movimiento protestante en nuestro país. En efecto, hacia 
1891, se unía a los metodistas el " insigne predicador del Evangelio en Chile, Juan Bautista 
Canut de Bon, el hombre que dio apellido a los evangélicos chilenos".  

_ El juicio sobre Juan Canut es unánime. Arturo Oyarzún, pastor por muchos años y dirigente 
de la Iglesia Aliancista, en una de sus obras recalca: "El predicador más notable y más 
sobresaliente fue Canut que, en su poca vida de predicador atrajo, por su predicación, a 
innumerables personas a Cristo, y fue talvez el que ha dado más fruto a la Iglesia 
Metodista...; por él hoy todos los evangélicos llevamos el apodo de "canutos"... Juan B. 
Canut tenía, además, la cualidad de saber mover a otros para convertirlos en apóstoles de 
la obra que el realizaba. Por eso podemos decir que Canut fue, además un formador de 
pastores.  

_ Las actividades desplegadas por Canut en el Sur de Chile pronto arruino su salud; por lo cual 
el 1896 se vio obligado a trasladarse a Santiago, de clima más benigno, y donde había más 
posibilidades de ponerse bajo el control de un médico. Juan Canut, era ya conocido casi en 
todo Chile, los adeptos populares del protestantismo criollo, ya eran llamado con su 
nombre. Por eso, al llegar a Santiago, no pudo quedar tranquilo. Su carácter activo lo 
impulsaba a los barrios, para hacer obra ahí y abrir nuevos cultos de reunión. Por esos días, 
otro pastor metodista de Santiago, Noel Henri de ascendencia francesa, caía también 
enfermo, y soñaba con que Canut siguiera su obra. Pero la salud de este estaba demasiado 
quebrantada. Los esfuerzos de los médicos fueron inútiles y Juan B. Canut murió el 9 de 
noviembre de 1896, a los 50 años de edad, de los cuales 25 había pasado en Chile.  

_ Un año después de la muerte de Canut arriban a Chile los primeros misioneros de la Alianza 
Cristiana y Misionera. Ellos fueron Henry Weiss y señora, de ascendencia alemana, y Albert 
E. Dawson, que vinieron a trabajar entre los colonos alemanes de Contulmo, Quillén y Salto; 
pero pronto su obra se extendió también a los nativos. De este movimiento salieron, en 
1909, el pastor MacDonald y 300 adeptos, más dos pastores chilenos para pasarse a la 
Iglesia Bautista que por entonces iniciaba su labor en Chile. Sudamérica 1904). 

 

12.1.6 Indalecio Romero 
 
_ Temuco. — “Durante los 9 meses de su pastorado en 
Concepción, el señor Canut de Bon llegó a conocer al señor 
Indalecio Romero, acreditado comerciante español 
establecido en esa ciudad, a quien habló muy luego acerca 
de la salvación de Cristo. Tras una terrible lucha, el señor 
Romero recibió a Cristo, como su Salvador, fue 
gloriosamente convertido y su progreso en la vida cristiana 
era notable. Acompañó dos veces al señor Canut en sus 
visitas a la frontera hasta Temuco y cada vez una gran 
concurrencia asistía a sus predicaciones. Era evidente que 

allí había un campo de muchas promesas para el Evangelio. Mientras tanto, el señor 
Romero, que acababa de liquidar a cualquier precio su negocio, era nombrado Pastor de 

Indalecio Romero 
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Temuco. Recientemente casado con la misionera, señorita Erna Bard, se estableció en 
Temuco. Allí trabajó con todo éxito durante dos años, organizando una Iglesia con 18 
miembros y 28 probandos. Entre sus convertidos se contaba el hermano Rómulo Reyes, 
que por tantos años ha sido prestigioso miembro de la Conferencia Anual, Roberto Olave, 
que fue pastor en Mulchén, Angol, Temuco y Antofagasta y el señor Noel G. Henri, 
predicador local y fundador con el señor Romero, del seminario metodista “El Cristiano”. 

_ Era la señora Erna Bard de Romero una acreditada profesora y estableció un colegio en 
Temuco. El superintendente del Distrito, Rev. G. F. Arms, compró el año 1898 un sitio 
grande y espléndidamente situado cerca de la plaza principal y edificó capilla, casa pastoral 
y varias piezas para colegio, invirtiendo en todo, unos 12,500 pesos. Este colegio tuvo pocos 
años de vida por la imposibilidad de conseguir profesores”.117  

En 1901 ante la escasez de obreros y fondos para su sostenimiento el circuito 
Coquimbo/La Serena queda a cargo del pastor Indalecio Romero: 

_ “El día 23 de marzo desembarcamos en este puerto, y antes de bajar del vapor ya subieron a 
saludarnos ocho o diez hermanos de La Serena, los cuales creyeron que el pastor Indalecio 
Romero residiría en aquella ciudad, y cuando ellos supieron que nos quedábamos en este 
puerto, se fueron para Serena y nos quedamos con los hermanos de Coquimbo, que salieron a 
recibirnos al muelle. 
El 14 de abril dimos principio a una semana de oración que terminó el 20. Cada noche nos 
reuníamos treinta hermanos, todos los cuales deseosos de recibir el Espíritu Santo. Nunca he 
pasado semana más feliz, pues parecía que estábamos en el mundo feliz que hay más allá de 
éste, tal era el gozo que experimentó mi corazón. Como fruto de esa semana de oración se ha 
abierto tres nuevos locales, en los que se predica el Evangelio todos los viernes y a la misma 
hora. Muy pronto esperamos abrir otro local para que de este modo no haya parte de Coquimbo 
donde no se predique el mensaje divino y los pecadores puedan abandonar más fácilmente sus 
extraviados caminos. 
El 1 de mayo después de un viaje feliz, llegó para permanecer con su familia la señora de 
Romero, que hace un mes que estaba ausente. Que su venida sea para todos nosotros de 
grandes bendiciones”. (Carta de Pedro Martí S., Revista “El Cristiano”, 25 de mayo de 1902). 

_ “Tengo el gusto de manifestar a todos los hermanos que la señora Emma Bard de Romero se 
encuentra ya entre nosotros, habiendo vuelto de Vicuña bastante restablecida; lo que nos hace 
ver que el Señor ha oído las oraciones de sus hijos que le han pedido con confianza; pidamos 
ahora que el Señor nos la conceda largo tiempo entre nosotros para que podamos recibir de 
ella beneficios espirituales”. (Carta de Pedro Martí Soler , 16 de diciembre de 1902. Revista “El 
Cristiano, 10 de enero de 1903). 

_ (El 3 de agosto, repartidas unas invitaciones para un meeting que se pensaba celebrar en la 
Plaza de Armas de Coquimbo, fue suspendido por el Gobernador señor Espinosa. Cuando supe 
la prohibición, ya el pueblo de Coquimbo estaba enterado por los periódicos del tema que se iba 
a tratar en el meeting, que era sobre “El Celibato del Clero”, y no sabiendo cómo vencer tantas 
dificultades, determiné consultar con Dios y unido con el pastor Indalecio Romero oramos al 
Señor para que nos manifestara claramente su voluntad como lo hizo en un principio cuando 

                                                           
117      Biblioteca Metodista Chile. Documentación histórica metodista 

 



Las primeras congregaciones en la España del siglo XIX. 

Manuel de León de la Vega. 

 

319 
 

el pueblo me pidió en ocasión que yo no pensaba continuar con los meetings, y así resolví que 
si el pueblo me pedía debía yo dirigirles la palabra desde la plaza, aunque las autoridades 
prohibieran, porque antes hay que obedecer a Dios que a los hombres. Estuvimos paseando por 
la plaza el pastor y yo, y viendo que el pueblo no pedía que hablara en la plaza, los llevé a la 
capilla, donde les expuse brevemente el tema anunciado a la numerosa concurrencia que 
asistió, y así es que he suspendido por ahora los meetings públicos. (P. Martí Soler, Revista “El 
Cristiano”. 25 de octubre de 1902). 

_ “Grande fue la alegría que experimentaron nuestros hermanos de la provincia de Coquimbo al 
saber que se quedaba en este campo de trabajo el pastor Indalecio Romero, de quien tantos 
beneficios espirituales hemos recibidos. El día que llegó de vuelta de la conferencia, 
acompañado de su esposa, varios hermanos y hermanas los recibieron en el muelle de 
Coquimbo para darles la bienvenida y felicitarles por haber sido reelegidos para la misma 
provincia. 

_ La obra sigue adelantando en Coquimbo, gracias al Señor, y se ve más espiritualidad en la 
iglesia, por lo cual tenemos la confianza puesta en Dios que ha de prosperar mucho en este año 
la Iglesia de Cristo. El pastor Romero, en varias reuniones ha invitado para avanzar al altar, y 
en todas ellas ha habido almas que, tocadas por el espíritu de Dios, han adelantado, 
levantándose después gozosas, dando experiencia de perdón o santificación, dejando todos 
sus cargos a Cristo Nuestro Salvador. También se han tenido tres días de avivamiento 
espiritual, los cuales han sido de un gran provecho para todos los que han tomado parte. En 
estas reuniones he ayudado al pastor, el cual, inspirado por el Señor, dos de estos días invitó 
al altar; avanzando 18 el primero y 25 el segundo, y en algunos de ellos testificaron haber 
conseguido el perdón de sus pecados y otros la santificación de sus almas. 

_ La Liga Epworth ha elegido presidenta a la señora Emma Bard de Romero y también es 
superintendente de la escuela dominical, y con todo este trabajo no cesa en ella la actividad 
que le es propia para la obra del Señor. En los días de jueves y viernes santos (llamados así por 
los católicos romanos) hemos celebrado dos reuniones en las que el pastor Romero y yo hemos 
explicado la institución de la Santa Cena y las Siete Palabras que Nuestro Salvador habló en 
la cruz antes de morir”. (Carta del hermano P. Martí Soler, Revista “El Cristiano”, 25 de mayo 
de 1903). 

_ Willis Hoover, Presbítero Presidente del Distrito de Valparaíso informa que “He visitado este 
campo una sola vez en el año. El hermano Romero ha trabajado con fidelidad y con éxito, 
aunque la partida de muchos de los miembros ha aumentado las dificultades de la obra. Las 
dificultades de otros años ha desaparecido casi por completo y los esparcidos han regresado al 
Señor y a la comunión de sus hijos. Este es un gran triunfo del Evangelio; y el querido hermano 
a cargo de la obra, que ha tenido la paciencia y la constancia para esperar la salvación del 
Señor. Ha tenido la ayuda constante del hermano Pedro F. Martí. Panulcillo ha llevado su parte 
en el éxito del año”. (Actas: Conferencia Misionera de Sudamérica 1904). 

12.1.7 Ángel Herreros de Mora 
 
Ángel Herreros de Mora es una de las personalidades más relevantes en los 
movimientos de la Reforma religiosa que se desarrolló en Portugal durante el siglo XIX, 
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y cuya consecuencia fue la afirmación institucional de varias iglesias evangélicas. Entre 
ellas la Iglesia Lusitana (Episcopal). Sobre la base de los conocimientos que se tenían, a 
lo cuales se ha venido a sumar ahora información inédita, ofrecemos una visión de la 
acción de este presbítero anglicano en Portugal entre 1867 y su muerte en 1876”.118 Sin 
embargo, por estas fechas el protestantismo español ya había recorrido un arduo 
camino desde principios de siglo, para que al llegar la incipiente y siempre insegura 
libertad de la Gloriosa hubiese una eclosión de ilusionadas nuevas iglesias.  

12.1.8 Vicente Gómez y Togar 
 
Tanto para Herreros de Mora como para su otro precursor y colaborador Vicente Gómez 
y Togar , canónigo de la catedral de Málaga, sus convicciones políticas y religiosas les 
habían llevado al exilio, refugiándose en Gibraltar, siendo apoyados e impulsados al 
ministerio evangelístico por William H. Rule. Gómez y Togar a mediados de la década de 
1830 ya estaba en Portugal representando una sociedad misionera y en 1839 funda en 
Lisboa la Capela da Propaganda Evangélica de carácter episcopal. Treinta años después, 
también aparecerá Herreros de Mora en Portugal con el deseo de entrar en España y 
mientras tanto organiza la Iglesia Evangélica Española de matiz eclesial claramente 
diferenciado de la romana, tanto en la práctica litúrgica como en el gobierno interno de 
la misma. 

 
1. Otros protestantes expatriados 

 
El año de 1898 marca la 
separación definitiva de 
nuestras colonias. Tanto Cuba 
como Puerto Rico eran unas 
colonias que habían alcanzado 
un importante desarrollo, 
siendo muy lucrativas para la 
metrópoli. Cuba se había 
convertido en la primera 
productora de azúcar del 
mundo, pero la legislación 
española cercenaba el poder 
de la burguesía industrial y 

comercial cubanas, haciendo que sus productos pagasen aranceles elevados. El pueblo 

                                                           
118     Ángel Herreros de Mora Um expoente da convergência ibérica na implantação do 

anglicanismo peninsular José António Afonso. António Manuel S. P. Silva, Silvestre 

Lacerda, Fernando Peixoto Anales de Historia Contemporánea, 21 (2005) 

Vista del hundimiento del crucero Reina Cristina 
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cubano inició entonces una cruzada en pro de conseguir su independencia. Las islas 
Filipinas, unas 3000 islas, cobijo de piratas siendo su erradicación difícil de combatir. 
El 98 fue el año negro para España, que fue acusada de hundir el Maine por Estados 
Unidos por lo que declaró la guerra, desarbolando a los barcos en la batalla de Cavite 
en Filipinas. 
Cuba, sin embargo, ya había proclamado su independencia el 27 de diciembre de 1868. 
El capitán General Carlos Manuel de Céspedes había dicho: “La revolución de Cuba, al 
proclamar la independencia de la patria, ha proclamado con ella todas las libertades, y 
mal podría aceptar la grande inconsecuencia de limitar aquellas a una parte de la 
población del país. Cuba libre es incompatible con Cuba esclavista y la abolición de las 
Instituciones debe comprender y comprende por necesidad y por razón de la más alta 
justicia la de la esclavitud como la más inicua de todas.” 
El tema de la esclavitud era uno de las preocupaciones de los protestantes españoles. 
Muchos de ellos también estarían implicados en la independencia americana, 
influyendo en los foros independentistas y abolicionistas como fue el de John Newton, 
que tanto influyó en Wilberforce, el miembro del parlamento británico distinguiéndose 
en el siglo XIX por su lucha contra la esclavitud, a la que dedicó su vida. Las 
independencias americanas comienzan en 1811 con Ecuador y terminarán con Cuba en 
1902. Fue una lucha de un siglo por la libertad y la dignidad de las personas. Personajes 
como el protestante José María Blanco White, que vivió en Londres, entraría en 
contacto con la iglesia anglicana pasando por varios cambios teológicos y espirituales. 
En esa ciudad coincidió con Wilberforce y participó en varios grupos antiesclavistas. 
Contribuyó al abolicionismo con varios artículos publicados en El Español. Sin embargo, 
en 1814, se había publicado en Londres, una obra anónima, el Bosquexo del Comercio 
en esclavos y Reflexiones sobre este tráfico considerado moral, política y cristianamente. 
Su autor no era otro que José María Blanco White, conocido como el redactor de El 
Español. Este Bosquejo y que parece obra menor por su tamaño, no lo es en su 
contenido, mereciendo un lugar destacado en la literatura y la historia del abolicionismo 
en España, dice André Pons en su conocido artículo Blanco White, abolicionista. Este 
autor nos lleva a entender las causas por las que Blanco escribe esta obra en español. 
El haber traducido la Carta sobre la abolición del comercio de esclavos de William 
Wilberforce, uno de los miembros más influyentes de la African Institution, cuya 
pretensión era ilustrar al público español y obtener un decreto de abolición, es cuando 
Blanco creyó que él también podía aportar algo con mayor conocimiento. En realidad, 
ya venía apuntando ideas en El Español y era necesario adaptar al público español la 
Carta de Wilberforce. España era cómplice de ese “abominable comercio” y por eso 
también quería “hacer un servicio a la humanidad y a su patria”. Uno de los móviles que 
se refleja en el Bosquejo es su patriotismo crítico, y “con objeto de dirigirme a mis 
compatriotas en el lenguaje de mi propio corazón”-escribía-, añadiría el testimonio de 
Mungo Park sobre la trata en África, y sobre todo utilizó copiosamente un documento 
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que situaba el problema de la trata en el contexto español y colonial y le daba para sus 
lectores una actualidad candente, la Representación de la Ciudad de la Habana. 
Resultaba curioso que la trata con destino a Cuba no había dejado de agravarse y no en 
beneficio de España, que tenía pocos intereses directos en el tráfico, sino que su 
actividad redundaba en beneficio de los negreros ingleses. Por esta causa Blanco se 
propone mantener una idea fuerza constantemente para que no hubiese otras 
distracciones del tema. Él contesta que la trata de esclavos es un sistema 
intrínsecamente perverso, inhumano, injusto e inmoral y por tanto debe abolirse. 
Permanecer en este estado seguirá provocando horrores inevitables, pues la lógica del 
sistema es el dinero. 
Luis de Usoz y también colaboró con el movimiento abolicionista y participó en algunas 
obras sobre la emancipación de los esclavos. Ayudó a varios cuáqueros que llegaron a 
España para impulsar el abolicionismo. Antonio Carrasco Palomo (Málaga, 1842-
Océano Atlántico, 1873): pastor evangélico y periodista, tras la Revolución de 1868 
regresó a España después de realizar estudios en Francia, Suiza y Alemania y organizó 
la primera iglesia evangélica de Madrid en 1869. Fundó el semanario cristiano La Luz 
(1869) siendo colaborador y miembro de la junta directiva de la Sociedad Abolicionista, 
llegando a ser su vicepresidente. Desde el periódico La Luz participó también en la crítica 
a la esclavitud.  

Julio Vizcarrondo Coronado (San Juan 
de Puerto Rico, 9 de diciembre de 1829 
- Madrid, 1889) fue un escritor y político 
español y puertorriqueño 
fundamentalmente conocido por su 
profunda implicación por la causa del 
abolicionismo de la esclavitud. Él 
pertenecía a una familia de 
hacendados, bien relacionados con los 
sectores de la nobleza y el ejército 
españoles. Además, su padre había sido 
esclavista, por lo que su reacción 
antiesclavista y de lucha por la libertad 
y justicia social debió de resultarle una 
dura batalla ideológica. En 1865 se 
creará, por su iniciativa, la Sociedad 
Abolicionista Española después de 
haber liberado a sus esclavos de Puerto 

Rico, fundando también ese mismo año “El Abolicionista”, periódico que apoyaron los 
políticos de la revolución de 1868. En 1873 se abolía la esclavitud en Puerto Rico. Cuba 
abolía la esclavitud en 1880 y en 1886 se liberarían los 30.000 últimos esclavos. 
 

Antonio Carrasco Palomo 
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12.1.9 Otros misioneros y profesores en América 
 

12.1.10 José Torregrosa 
 
Nació don José Torregrosa en España, el 30 de abril del 
año 1845, en la ciudad de Alcoy, Alicante, en donde 
funcionan no menos de 500 fábricas de tejidos de paños, 
todas movidas por fuerza hidráulica. Sus padres fueron 
católicos de los más ortodoxos. Su madre no permitió 
nunca que su hijo José quedara un solo día sin ir a misa, 
ni un primero de mes sin confesar y comulgar. En su casa 
vio siempre un sacerdote amigo, que, en cualquier 
cumpleaños, bautizo o casamiento, tenía su asiento de 
honor, a la cabecera de su mesa. Este confesaba a toda 
la familia, y por lo mismo gobernaba la casa de una 
manera indirecta. 

“Corría a la sazón el año 1876- dice el autor-119. Don José Torregrosa se encontraba ya 
casado y con familia. Ganaba el sostén de su casa siendo Secretario de la Municipalidad. 
En aquellos días, su padre enfermó de muerte. Conversando con él, a la cabecera de su 
cama, pudo notar que tenía miedo a la muerte, no obstante ser un hombre muy 
religioso, bueno y honrado. Murió tranquilamente y sin agonía. 
Su vida en este punto se detuvo. Pensamientos errantes le asaltaban dejándole en la 
más completa confusión. Dios, religión, sociedad, vida, muerte, eran para él tópicos 
enigmáticos. ¿Qué sería de él después de la muerte? Desesperado ya y viendo que nada 
resolvía sus dudas, pensaba, a veces, lanzarse a la vida por el camino malo; resolvíase, 
otras veces, a ser el más estricto cumplidor de la iglesia. Nada, empero, le satisfacía. 
Resolvió, por fin, confesarse. Con alma angustiada, hizo su confesión con el sacerdote y 
después de haber recibido la absolución, le preguntó: 

 Padre, si yo me muriera ahora ¿iría al cielo? 
— Sí; pero Dios, que juzga en lo interior, te haría pasar primero por el purgatorio, para 
purificar tu alma. 
— Perdóneme, padre, — le dijo — pero no puedo creerlo; usted acaba de absolverme, 
pero yo no tengo paz ni tranquilidad, y sobre todo siento que mis pecados no han sido 
perdonados. 
Por esta causa quedaron disgustados el confesor y don José. Desde aquel día empezó a 
recorrer don José todas las librerías, buscando, entre los libros nuevos y usados, alguno 

                                                           
119      Cuarenta años de lucha. Moisés Torregrosa. Santiago de Chile. 1921 

José Torregrosa 
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que pudiera satisfacer sus deseos, pero todo era infructuoso: él no podía explicar lo que 
buscaba, y nadie le entendía. Dirigióse a cuanto sacerdote conocía y les suplicaba que 
le prestasen libros sobre los fundamentos de la religión. Uno de ellos le prestó los 
siguientes: “El Fleury”, “Doctrina explicada”, “Camino recto para ir al cielo, “Vidas de 
Santos”, etc., etc. Los leyó con avidez y, al devolverlos y decir que no le satisfacían, le 
dijeron que acabaría por irse al infierno, si persistía en investigar lo que no le importaba; 
que lo que debía hacer era obedecer y callar (?). Perdió por completo la fe y dejó de 
rezar a los santos. 
En estas circunstancias sucedió que don José tuvo que tomar declaración formal al 
pastor protestante, don Jorge Ben-Oliel, y al preguntarle si poseía o administraba alguna 
finca, le con testó: “No, señor, yo todos mis bienes los tengo en el cielo”. Este caballero 
tenía toda la apariencia de un hombre religioso y mucha gravedad en su conversación y 
en su carácter; esto infundió en el funcionario municipal, desorientado en materia 
religiosa, gran respeto y curiosidad. La declaración del pastor hízole pensar que él era la 
persona que podía aclarar sus dudas y sacarle de la incertidumbre que tanto le había 
molestado. Revistióse de valor y una tarde, al terminar sus horas de oficina, determinó 
ir a su casa, con el pretexto de algo relacionado con su declaración. El pastor le recibió 
cortésmente. Muy pronto la conversación versó sobre lo que don José buscaba. 
En forma llana y con marcado interés, le habló de Jesucristo, como Hijo de Dios y 
Salvador del mundo, agregando que Él era el único que podía perdonar todos sus 
pecados y darle solaz. Las palabras del pastor cautivaron la atención del investigador y 
extasiado escuchábale con toda el alma. A las pocas visitas que le hizo, el pastor invitóle 
a que le acompañase a sus reuniones. Pero esa palabra «protestante» era tan negra 
para él, que el solo hecho de oiría pronunciar le causaba horror. 
— Yo no iré jamás, señor, le dijo. Pero Dios no le dejó tranquilo. ¡Con cuánta suavidad y 
paciencia le conducía! 
El libro de Moisés Torregrosa, con su relato ameno y descubriendo el alma de su padre, 
nos lleva al memento de la conversión y las dificultades para salir de Roma. Sin embargo, 
dado el paso de conversión, la vida se haría un infierno comenzando por la misma 
esposa que veía como la miseria llegaba a aquella casa.  
Cuarenta años de su testimonio son los que gastó como evangelista tanto en España, 
Argentina y Chile el español don José Torregrosa, quien llegó a Chile después de haber 
estado encarcelado en España por su conversión al Evangelio. Fue quien ayudó a 
establecer y fundar la Iglesia en Valparaíso en 1895, y en Santiago en 1898. Había 
llegado al sector del Almendral en Valparaíso, José Torregrosa, en 1894. Al año 
siguiente, logra formar una iglesia con más de cien personas en la esquina de Chacabuco 
con 12 de febrero. Mucho de aquellos adherentes al metodismo con su cambio social, 
a futuro serán militantes pentecostales. 
En la biografía escrita por su hijo Moisés Torregrosa “Cuarenta años de lucha” se nos 
dice que en 1902 el pastor José Torregrosa fue nombrado para empezar una nueva obra 
en Quillota y Limache (Chile). Llegó al campo en marzo y se estableció en una casa 
bastante cómoda en Quillota. Se iniciaron los cultos inmediatamente. 
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Sin embargo, la oposición de la iglesia católica también fue inmediata: “A llegar a este 
nuevo campo –dice Torregrosa-pasé mirando el campo y examinando los puntos 
estratégicos que debía tomar. Cuanto más miraba más negro lo veía. Encontramos aquí 
la moderna Inquisición establecida. Hemos abierto un salón de predicación en la calle 
Pinto 65, y a los primeros rayos de luz que el Evangelio ha derramado en medio de esta 
densa oscuridad, los alumnos del liceo, se han concertado en prender fuego a nuestra 
casa; acuden a interrumpir las reuniones pisoteando las leyes del Código, introduciendo 
paquetes de cohetes dentro de la casa, y llenando de improperios al que habla. El pastor 
colocó a su hijo en el liceo, y se ha visto obligado a retirarlo de aquel grupo de 
atolondrados sin moral y sin educación que, en recreos, en lugares excusados y hasta 
en la misma clase, acometían a este niño no solamente con burlas, lo cual hubiera 
podido pasar, sino hartándole de golpes, promoviendo correrías por las calles hasta el 
extremo de presentarse a dar aviso personas completamente extrañas, y tener que 
guardar cama el niño a causa de los males tratos y palos que diariamente le propinaban 
los inocentes de los “pelicaninos”.  Pronto han reclamado, para contrarrestar los efectos 
del Evangelio con la ayuda de una misión de Jesuitas, que noche tras noche aterran la 
población con sus rugidos. Después de haber acabado con todos los improperios e 
insultos del diccionario contra los reformadores de la calle Pinto, he aquí sus textuales 
palabras que pueden servirnos de aliento en nuestra tarea: 
“La religión se acaba (catolicismo), el diablo anda suelto, y ya ha llegado a Quillota; no 
permitáis, Madre Santísima, que en Quillota veamos los estragos que en otras partes se 
ven. Nuestra santa religión es herida por las flechas del maligno. El remedio está en 
vuestras manos; el santo rosario tan olvidado hoy, esa es la causa, rezad el rosario, que 
él es el látigo con que azotareis al diablo y le haréis huir; trabajad para que ese 
extranjero desaparezca de aquí, y Quillota se vea libre de la herejía”. Resultado de estas 
arengas ha sido el despliegue de las beatas más caracterizadas, averiguando de casa en 
casa quiénes son los que concurren a las reuniones, quién es el dueño de la casa, cuánto 
pagamos de alquiler, de dónde se mantiene la familia del pastor, etc. (Carta del pastor 
José Torregrosa, 8 de mayo de 1902: Revista “El Cristiano”, 10 de mayo de 1902). 
1903: “El lunes, 4 de mayo, fuimos asaltados en la clase experimental, donde no 
escasearon los gritos, puñetes, toques de pito y palabras infernales para el pastor. (Carta 
del pastor José Torregrosa: Revista “El Cristiano”, 25 de mayo de 1903). 
1904: “En días pasados, nuestro pastor y familia escaparon por el brazo de Jehová de 
ser linchados por una turba de antropófagos que llegaron hasta el extremo de derribar 
a sus pies a la señora e hijo del pastor e irse después sobre la casa a asaltarla. Lo más 
curioso es que a éstos se les ve después acompañando al pelícano, en procesión. No 
obstante, el juez les condenó a diez días de prisión, aunque no sea más que para 
descansar y volver a la misma. Empero, ‘Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen 
escudo’. Él está aquí con nosotros. (Carta del Hno. Aurelio López: Revista “El Cristiano”, 
3 de octubre de 1904). 
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Diferencias con los Sabatístas: 
En 1907 el circuito está a cargo del hermano Carlos Leighton y ha tenido un año 
próspero a pesar de los grandes esfuerzos del enemigo para desbaratarlo. Fue invadido 
por los sabatístas de una manera violenta y tenaz. Fueron de casa en casa 
introduciéndose con una porfía que por poco no requería la fuerza para desalojarlos. 
Lograron acoger tres o cuatros desafectos y perturbadores de los nuestros. Pero el 
mismo espíritu que habían tenido en la Iglesia lo llevaron consigo y no tardaron en 
decidirse en dos o tres partidos para pelear entre sí. Así manifestaron lo que eran y la 
Iglesia descansó y va adelante. Esta ruda lucha quebrantó la salud del pastor por algunos 
meses, pero está repuesto ahora y trabajando con empeño en la obra. (Actas: 
Conferencia Anual de Los Andes 1908). 
Movimiento Pentecostal: 
En 1910 la obra del circuito de Quillota, que hace tiempo ha sentido cierta perturbación 
debido a la introducción de prácticas desordenadas y doctrinas no bien fundadas en las 
Escrituras, ha visto el apartamiento del pastor nombrado en la última Conferencia en 
Valparaíso (Alfredo Salas) y con él algunos de los miembros que participaban de sus 
ideas. Hemos traslado la Iglesia a un local donde antes teníamos los cultos, y bajo la 
dirección sabia y fiel del hermano José Arriola, providencialmente establecido en 
Quillota durante este año, continuamos con una buena asistencia ahora viviendo en 
armonía, y no obstante lo ocurrido parece tan numerosa como antes. (Actas: 
Conferencia Anual de Chile 1911). 
En 1913 Quillota, se puede decir, es una nueva iglesia por cuanto que fue totalmente 
arruinada por la separación de los pentecostales. Se nota un vivo interés en las 
reuniones, se han recibido varios probandos y miembros. (Actas: Conferencia Anual de 
Chile de 1914). 
Atacado por una sociedad espiritista:  
1911: Quillota es un emporio de beatas y clérigos. Además, la ciudad está escandalizada 
por una sociedad espiritista, de tal manera que la obra del Evangelio aquí se presenta 
llena de los más grandes obstáculos. Desde la primera reunión que hemos celebrado, 
empezaron los ataques, piedras, barro, palabras no muy buenas, y hasta intentar de 
introducirse dentro del recinto a golpear e insultar. Pusimos un rótulo a la puerta en 
lugar alto y visible que dice: “Iglesia Evangélica Metodista Episcopal” y aquella misma 
noche fue embarrado cobardemente. Acudimos a la policía en demanda de amparo, y 
el Prefecto, (que sin duda le falta solamente la corona) despidió groseramente al Pastor 
diciéndole que fuera a pedir apoyo al infierno, e impidió que se pasara un parte al Juez 
contra un sujeto que se pilló con pruebas. Solamente Dios es nuestro amparo. Las 
gentes en contra; y los espiritistas de casa en casa propagando sus espíritus. (José 
Torregrosa, Revista “El Cristiano”, 27 de marzo de 1911). 
En 1936 los factores negativos por el negativo crecimiento de la obra de nuestra Iglesia 
en Quillota son la malísima ubicación de nuestra capilla y la falta de un pastor residente. 
1936: Nunca se debió haber consentido en la adquisición de una propiedad que para los 
fines de la obra no reúne ninguna condición, ni la que menor. Está muy mal ubicada, su 
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construcción es centenaria, su aspecto exterior es feísimo y sus comodidades interiores 
son muy escasas, siendo su estado una amenaza constante para sus moradores. Obra 
de mal gusto en todo sentido. Si a esto se añade la falta de un pastor residente que 
reúne muy mejores condiciones que el edificio, para que pudiera hacer la obra de 
continuación, la defección es completa. Es por eso que los hermanos de Quillota, vendo 
las posibilidades que tiene la obra del evangelio allí, desean tener un pastor residente.” 
El relato de “Cuarenta años de lucha” puede parecer exagerado, pero es indiscutible 
que, si vamos uniendo pasaje a pasaje de los momentos difíciles y violentos, nos saldrá 
un libro como este. 

12.1.11 Moisés Torregrosa Visens 
 
Moisés Torregrosa ha sido el pastor que 
permaneció más años de servicio (1926 – 
1940) en Concepción. Uno de los informes 
aparecido en “Actas Diarias e Informes de 
la Conferencia Anual de Chile de la Iglesia 
Metodista Episcopal. Trigésima tercera 
sesión celebraba en El Vergel del día 24 al 
29 de febrero de 1933”, decía Moisés 
Torregrosa: 

 “Duros y crueles han sido estos meses, 
y muchos los cuadros de miseria y de dolor 
en los hogares de nuestros hermanos. 
Pero después de tantos contratiempos, 
pruebas y aflicciones, hay señales 
evidentes de que nuestro Dios y Señor 
está cumpliendo su palabra que dice: «No 

te desampararé, ni te dejaré: siempre te sostendré y siempre te sustentaré, con la. 
diestra de mi justicia». Relata en su discurso las actividades en Lirquén donde se reúnen 
54 miembros comulgantes, con deseos de expansión hacia Penco y Tomé. Otros lugares 
de su trabajo como Curanilahue, donde habían cesado los trabajos mineros para cerca 
de 60 personas, han permanecido fieles, aunque haya habido un cierto éxodo de 
personas que buscaban su sustento. Isla Santa María tiene la única escuela. En el Puerto 
Sur también tenemos hermanos convertidos. Hay 4 Escuelas Dominicales con una 
asistencia media de 450 alumnos. Talcahuano: Es uno de los importantes circuitos del 
Distrito. El pastor L. A. Daza, ha podido recibir 155 probandos. “Concepción.: Esta Iglesia 
cumple siete años bajo el pastorado del Superintendente del Distrito. Cuenta 
actualmente la Iglesia con 6 predicadores Locales, 7 exhortadores, 6 guías de Clase y 6 
ecónomos; un director y profesores eficientes en la Escuela Dominical, un grupo idóneo 

Moisés Torregrosa 
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para las actividades de los jóvenes y los niños, buena Sociedad de Sras. Unos quinientos 
miembros y totalidad de su sostenimiento propio. Y no crean hermanos- dice- que lo 
que buscamos es el número o la pompa exterior, esto sería rama y hojarasca solamente. 
Hemos trabajado para convertir almas y por llevar a una experiencia viva consagrada y 
fiel, a cada cristiano. Hemos luchado contra el pecado y la impiedad, y, gracias a Dios 
hemos vencido, por el poder de la sangre y la gracia de Cristo el Señor. El año cierra con 
una ganancia de 82 miembros convertidos y el presupuesto Pastoral totalmente 
cubierto. …El Dispensario Evangélico ha desarrollado otro año de humanitaria labor. 
Está atendido por la enfermera Srta. Cata Robertson. El cuerpo dirigente, es el Club 
Misionero y en los gastos que demanda la Obra, ayudan los hermanos, misioneros, 
nuestros Colegios y las Iglesias Evangélicas de la ciudad. El Colegio Americano ha hecho 
este año una obra evidentemente Social en favor de las familias humildes del barrio. Ha 

tenido una asistencia media 
de 60 niños. El Concepción 
College ha terminado otro 
año de meritoria labor bajo la 
Dirección de los esposos 
Shelly. El trabajo es co-
educacional. Tuvo el Colegio 
158 alumnos y 11 graduados.  
Firma el largo informe de 
Concepción: Moisés 
Torregrosa Visens. 
Superintendente del Distrito 
de Concepción.  
Moisés Torregrosa en una 
visita al Perú es descrito por 
la revista “Alma 

Latina”(1928) con estas palabras: “El Dr. Moisés Torregrosa, hombre de vasta cultura y 
preparación, a las que une una experiencia cristiana y un don de gentes que hacen 
resaltar su atractiva personalidad. Alto, de rostro risueño, con voz potente, pero que 
sabe suavizar, de verbo cálido y persuasivo, siempre alegre, tiene en toda ocasión un 
mensaje apropiado, lleno de convincentes ilustraciones, que presenta en el orden más 
lógico, es todo un orador. También la señorita María Aguirre ha sido nuestra huésped, 
compañera de delegación del Rdo. Torregrosa. Es, además, secretaria de la Oficina 
Continental de Educación Religiosa en la América Latina. Ha tenido diversas ocasiones 
para dejar escuchar muy interesantes disertaciones sobre diversos tópicos relacionados 
con la obra entre la juventud de su país, en las que ha puesto de manifiesto su amplia 
versación y sobre todo su consagración por aquella rama de la Obra. 
 
 

Iglesia después del terremoto de 1939 

https://bibliotecametodistachile.files.wordpress.com/2015/08/1939-terremoto.jpg
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VARIOS PROTESTANTES ESPAÑOLES, NACIDOS A ÚLTIMOS DEL XIX Y PRINCIPIOS DEL SIGLO XX, 

DESTACARON TANTO COMO MISIONEROS O COMO PROFESORES EXPATRIADOS.  

 

12.1.12 Dr. José C.  Nieto Sanjuan (07 de abril de 1929 - 25 de marzo de 2016) 
 
 Una de las personas que solo he conocido por 
sus escritos, pero que ha influido en mi a la 
hora de escribir historia, es José C. Nieto. Solo 
pretendo recordarlo en las pocas líneas desde 
un obituario periodístico americano ya que su 
obra y su persona permanecerán como uno de 
los grandes investigadores del protestantismo 
español  y la espiritualidad del siglo XVI. 
_ José C. Nieto, de 86 años, residente de 
Commonwealth Assisted Living en Front Royal, en 
Front Royal, VA, y anteriormente en Huntingdon, 
PA, falleció en la mañana del viernes 25 de marzo 
de 2016 en Commonwealth Assisted Living en 
Front Royal, Front Royal, VA. Nacido el 7 de abril de 
1929 en El Ferrol, España, fue hijo del difunto 

Constantino y Leanore (Sanjuan) Nieto. Se unió en matrimonio con Grace Greenawalt el 28 
de junio de 1959 en San Fernando, España. La señora Nieto sobrevive en su residencia en 
Virginia. 

_ Además de su esposa de 56 años, le sobreviven una hija, Jenny R. Nieto y su esposo, Rex E. 
Cowgill, de Broad Run, VA; Y dos nietas, Chelsea C. Cowgill de Grand Rapids, MI, y Katie A. 
Gilbert de Fairfield, PA. Fue precedido en la muerte por una hija, Christina L. (Nieto) Gilbert 
el 26 de diciembre de 2003; Y una hermana, Carmen (Nieto) Sanjuan. 

_ El Dr. Nieto recibió un Ph.D y un Th.D de Princeton Theological Seminary, Princeton, NJ. 

_ Fue empleado por Juniata College, Huntingdon, en 1967 como profesor de historia y 
religión, y trabajó allí hasta su jubilación a la edad de 70 años. 

_ El Dr. Nieto era un conocido erudito que publicó diez libros, escribió muchos artículos, y dio 
múltiples conferencias invitado a través del mundo, incluyendo España, Francia, y México. 
También le gustaba hacer senderismo, jardinería y lectura; Y especialmente disfrutó pasar 
tiempo con su familia, que lo recordará como un gran marido, padre y abuelo. 

_ A petición de la familia no habrá visita pública ni visitas. Un servicio de la tumba se llevará 
a cabo a la 1:00 PM el martes 29 de marzo de 2016 en el cementerio Riverview, 245 Standing 
Stone Avenue, Huntingdon, con el reverendo Christy Dowdy oficiando. 

_ En lugar de flores, las contribuciones conmemorativas en recuerdo de José C. Nieto se 
pueden hacer a la biblioteca del condado de Huntingdon, 330 Penn Street, Huntingdon, PA 
16652, o a la asociación de Alzheimer, capítulo de la PA mayor, 2595 Interstate Drive, Suite 

José C. Nieto 
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100, Harrisburg, PA 17110, oa la Sociedad de Leucemia y Linfoma, Western PA / West 
Virginia Chapter, 333 E. Carson Street, Suite 441, Pittsburgh, PA 15219.” 

Tanto el libro de Nieto Juan de Valdés y los orígenes de la reforma en España, editado 
por el Fondo de Cultura Económica, como el libro de Batallón “Erasmo y España” 
resultaron siempre para mí una fuente de inspiración para comprender la importancia 
de la Reforma en España. Ciertamente el libro de Thomas MacCrie La Reforma en la 
España del siglo XVI, había dejado asentadas las bases de una Reforma suficientemente 
ámplia como para que se estudiase más reflexivamente. 
Julio Caro Baroja, historiador y antropólogo, que presentó este libro en el periódico EL 
PAIS habló de «Juan de Valdés, como clásico de la lengua y como hombre que la domina 
de una manera perfecta, y –dijo- ha sido aceptado siempre en la Historia de la Literatura 
Española. Tiene también la faceta de ser una de las cumbres de los heterodoxos 
españoles y como tal, los primeros que estudiaron su personalidad fueron los 
protestantes. Viene luego una época en que los eruditos españoles, a partir del siglo 
XIX, comienzan a estudiarlo con rigor. Fermín Caballero y Menéndez Pelayo lo hicieron». 
«Últimamente», añade el historiador Caro Baroja, «Marcel Bataillon, a quien está 
dedicado el libro, descubrió una serie de textos nuevos cuando trabajaba en su libro 
Erasmo en España, publicado en 1937. El profesor Nieto, discípulo de Bataillon, ha 
ampliado en su libro la visión que se tenía sobre Juan de Valdés, ha corregido bastantes 
detalles y ha hecho un análisis teológico de la doctrina de Valdés. El análisis es muy, 
técnico y minucioso, y lo coloca en un marco de heterodoxia distinto de los de los 
protestantes de su época, luteranos y calvinistas.» 
«En lo que atañe a la figura de Juan de Valdés, cuyas fechas se suelen situar entre 1509, 
el nacimiento y 1541, su muerte, lo que es raro es que un hombre que estudia 
problemas de teología sea, a la vez, un gran escritor. Es también una figura apasionante, 
con un origen mixto: por una parte, de la nobleza de Asturias llegados a Cuenca (el 
padre) y, por otra, judíos conversos con gente quemada muy próxima a su madre. Tenía 
una situación equívoca y peligrosa, como otros muchos, que pudo influir en su manera 
de ser. De otro lado, la cultura que tenía y el contacto con Erasmo le hacen un hombre 
muy distinto a los heterodoxos populares, a los hombres de masas. Muere a los 32 años 
de edad, de muerte natural, en Nápoles, en donde vivió en un ambiente refinado. 
«En el libro del profesor Nieto», añade Julio Caro. «resulta también muy interesante 
algunas observaciones nuevas sobre "los alumbrados", secta con la que Juan de Valdés 
debió de tener relaciones en su juventud. Vivió fuera de España a partir de 1530, 
momento en que comenzaron las investigaciones de la Inquisición sobre los erasmistas. 
Pudo así eludir lo que otros no pudieron. 

 

12.1.13 Caridad Rodríguez Castellano 

Se gradúa en la Escuela Normal de Oviedo en 1913, habiendo obtenido el Graduado de 
Bachiller en el Colegio Internacional de Madrid. Aunque ayuda en las labores pastorales 
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de Besullo -Asturias- su trabajo fundamental lo realizará en varias universidades de los 
Estados Unidos. Caridad ya en 1915 había tenido ofertas de evangélicos de Barcelona 
ofreciéndole trabajo, viendo la situación de inestabilidad de Alemania y por 
consiguiente de la Obra alemana de la cual dependía. Pero les había contestado: 
"Mientras don Jorge se quede en Madrid, yo también permanezco aquí". Caridad 
mantuvo una escuela floreciente con los alumnos de los pueblos de Posada, Lorante, 
Otiello, etc.(Asturias). En los cultos Caridad tocaba el armonio ayudando a su padre 
Doroteo, quien fallecería a la edad de 92 años. Durante los 25 años de ministerio en 
Besullo, Doroteo tuvo en Caridad más que una ayuda, pues mucha parte del culto recaía 
en ella. Cuando falleció Doroteo, Caridad celebró un corto servicio presentado por 
Daniel Rodríguez. Doroteo y su hija Caridad fueron un faro de orientación y 
dinamización cultural y espiritual. Caridad era de las primeras mujeres que con esfuerzo 
había sacado el título de Maestra en Oviedo, y solo cuando el estado puso escuelas en 
Besullo, ella emigró a América siendo profesora de castellano en Wellesley College y en 
la Universidad de Nueva York.  
Es conocida la obra Introducción a la historia de España de Juan Rodríguez Castellano. 
New York University Press 1956, 264 págs. Nacido en Besullo –Asturias- en 1901, 
fallecería en San Petersburgo en 1970. Historiador e investigador. En 1924 amplia 
estudios en Alemania. Posteriormente, se traslada a América ejerciendo de profesor en 
Middlebury College (Vermont) y en las universidades de Tulane (Nueva Orleans) 
Vanderbilt (Nashville, Tennessee) y Duke (Carolina del Norte) Se conocen otras obras 
como ―Ejercicios de pronunciación española: Spanish phonological pattern Scribner 
Spanish series. Autores Juan Rodríguez Castellano, Lorenzo Rodríguez-Castellano Editor 
Scribner, 1965; ― En busca de oro negro Autor Juan Rodríguez Castellano Editor F. S. 
Crofts, 1945― Estampas sudamericanas Autor Juan Rodríguez Castellano Editor 
Appleton-Century-Crofts, 1950. Estos dos libros parecen ser métodos de enseñanza de 
español. ― Historia de España: breve resumen Oxford library of Spanish texts Autores 
Juan Rodríguez Castellano, Caridad Rodríguez Castellano. Editor Oxford University 
Press, 1950, 240 páginas; ― Shorter Spanish review grammar Autor Juan Rodríguez 
Castellano, Charles Barrett Brown Editor C. Scribner's Sons, 1949, Aparece Juan 
Rodríguez Castellano como coautor de la obra de Alejandro Casona "Los árboles mueren 
de pié"(1956) dando a conocer la obra de este y de Antonio Buero Vallejo. 
 
Necesario destacar los cuidados datos que aporta Matilde Olarte Martínez (Universidad 
de Salamanca) en su artículo “La mujer española de los años 20 como informante en los 
trabajos de campo pioneros españoles sobre el ciclo vital” 
 Caridad Rodríguez-Castellano (Besullo, Asturias, 1886 - Madrid, 1972)  
“Caridad Rodríguez-Castellano fue otra gran informante de Kurt Schindler, con quién 
coincidió en las tareas de organización de las actividades de la Casa de las Españas, 
fundada en 1930 por Federico de Onís en la Columbia University. Como en el caso de 
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Pilar de Madariaga, Caridad fue hermana de otros intelectuales del momento: del 
hispanista Juan Rodríguez Castellano, historiador y profesor de español en las 
universidades norteamericanas de Middlebury, Vanderbilt y Duke (Durham) y del 
filólogo Lorenzo Rodríguez Castellano, miembro del Instituto de Estudios Asturianos 
desde 1946, director durante 30 años del Centro Coordinador de Bibliotecas de Asturias 
y de la Biblioteca Pública de Oviedo.  
Los antecedentes familiares de los Rodríguez-Castellano son un caso muy original 
dentro del panorama medio de la sociedad española de esa época y conocerlos nos 
ayuda a entender la formación intelectual a la que tuvieron acceso los hermanos. La 
familia Rodríguez-Castellano estuvo vinculada, durante varias generaciones, a la Iglesia 
Evangélica en España23; su padre, Doroteo Rodríguez-Castellano Alba, fue Pastor 
evangélico de esta Iglesia en la localidad de Besullo (concejo asturiano de Cangas de 
Narcea) durante 25 años, hasta su muerte en 1950. Debido a esta vinculación, Caridad 
estudió en el Instituto Internacional, ya que como hemos apuntado anteriormente dicha 
Institución estuvo en sus orígenes ligada a las misiones de esa Iglesia en España. Cuando 
el Instituto Internacional se quedó sin dotación económica, al inicio de la Primera 
Guerra Mundial (1914-1918), se integró en la Junta de Ampliación de Estudios e 
Investigaciones  
Científicas, Institución con la que compartía ideales educativos, estableciéndose como 
un centro educativo aconfesional y viéndose obligado a impartir educación religiosa 
evangelista sólo a las alumnas cuyos padres lo solicitaban expresamente. El Instituto 
pasó a ser así un centro donde convivían, desde su fundación, niñas católicas y niñas 
protestantes, algo inusitado en la España de principios de siglo.  
Según las fuentes consultadas, Caridad Rodríguez-Castellano, al igual que sus hermanos 
Juan y Lorenzo, era oriunda de Besullo; sus hermanos estudiaron en el colegio 
madrileño de la iglesia evangelista de segunda enseñanza "El Porvenir", pero Caridad, a 
los 10 años, empezó el bachillerato en el Instituto Internacional de Señoritas. Según esas 
mismas fuentes, obtuvo el título de maestra en la Escuela Normal de Oviedo y ya allí 
manifestó una postura clara en defensa de su fe evangélica, adhiriéndose así a la 
solicitud que los profesores de las escuelas nacionales enviaron al Gobierno para 
eliminar la exigencia, por ley, de impartir la enseñanza del catecismo católico romano.  
También tenemos testimonios de sus estudios musicales ya que participaba 
activamente en los cultos de la iglesia evangélica en su localidad, tocando el armonio 
para acompañar los cantos y ayudando a Doroteo, su padre, en sus labores de culto 
religioso, celebrando incluso su funeral, como se indica expresamente: "Cuando falleció 
Doroteo, Caridad celebró un corto servicio presentado por Daniel Rodríguez, su sucesor 
en el ministerio".  
Caridad trabajó en Besullo, durante diez años, ejerciendo como maestra en el Colegio 
Evangélico de niños, el colegio nocturno y dirigiendo la Escuela Dominical, hasta que en 
1916 el gobierno estableció escuelas públicas en dicha localidad y la Iglesia Evangélica 
vio mermado su número de alumnos. Pensamos que ése fue el detonante para que 
emigrara a Estados Unidos, ya que, según las fuentes consultadas, estudió Filosofía y 
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Letras en ese país, así en el verano de 1925 la encontramos en un reportaje publicado 
en el diario ABC sobre la escuela española de Middlebury College junto a su hermano 
Juan, profesor de dicha Universidad".  
En los libros de registros de Wellesley College aparece "Caridad Rodríguez-Castellano, 
M. A." en el curso 1924-1925 como "Instructor" del departamento de español". No 
sabemos cuánto duró su estancia allí, pues gracias a las cartas conservadas por 
Schindler, sabemos que en 1932 Caridad se encontraba trabajando en el Barnard 
College (Columbia University) de Nueva York ya que, en esa época, solicitó su ayuda 
para un concierto que organizó en la Casa de las Españas, concierto en cuyo repertorio 
figuraba el Romance de las tres cautivas. 
Las últimas noticias de sus actividades como profesora del Departamento de español de 
dicha Universidad, fueron los actos del 23 de abril de 1932: organizó "An Evening of 
Spanish Music and Dramatics" para celebrar el Día de Cervantes (Fiesta de la Lengua 
Española), bajo la dirección de Federico de Onís, presentando la obra de Lope de Vega 
Peribáñez y el Comendador de Ocaña.  
Sabemos que al acabar la Guerra Civil se había desplazado a Europa, ya que hemos 
encontrado, en la Biblioteca del Wellesley College, una carta que le remite el día 6 de 
mayo de 1939 a Alice H. Bushee, profesora del Departamento de español de ese Centro, 
sobre la situación de los refugiados españoles del citado conflicto bélico".  
Después de su viaje a Europa, retornó a su trabajo en el Barnard College, Columbia 
University, ya que, en 1940, según hemos podido constatar en los libros de registros de 
esa Institución, se encontraba trabajando como profesora asociada del Departamento 
de español". Allí debió de permanecer hasta su jubilación, producida durante el curso 
académico 1943-1944, a la edad de 58 años, figurando en los citados libros de registro 
su residencia primera en Carcassonne (en el "Hotel Terminus", muy cerca de Andorra) 
y luego en Madrid (Avda. Reina Victoria, nº 49). 
Desconocemos qué le movió a pedir la jubilación anticipada y regresar a la patria, 
dejando sus actividades académicas en el floreciente Instituto de las Españas y en el 
Barnard College. Tal vez fueron problemas con el director del Instituto, Federico de Onís 
o su vinculación familiar con la Iglesia Evangélica de Besullo, dónde en 1944 se 
reemprendieron los cultos públicos tras el paréntesis que supuso la Guerra Civil y 
primeros años de la posguerra, cultos que, por aquel entonces, dirigía de nuevo 
Doroteo, su padre, hasta su muerte, a quién volvió a ayudar a su regreso a esa localidad. 
Esta dedicación a las actividades de la Iglesia Evangélica en detrimento de sus trabajos 
de investigación universitarios, ha sido altamente considerada por los historiadores 
evangelistas, según se desprende de las palabras que le dedica León (2011: 466-467):  
Caridad Rodríguez Castellano no solo aportó su sabiduría en un rincón de Asturias, como 
era Besullo, sino que supo estar a la altura de las circunstancias en la universidad. Y no 
solo en los cultos de un insignificante pueblo asturiano, sino que la vemos ejerciendo 
diversos servicios al protestantismo español. En 1951 la vemos acompañando y 
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traduciendo a "tres señoras comisionados por el Consejo Nacional Norteamericano de 
Señoras de las Iglesias presbiterianas que ayudan eficazmente a la obra evangélica 
educativa y benéfica de sus iglesias y que han hecho una visita rápida a Madrid, Lisboa, 
Barcelona y Zaragoza. La delegación formada por miss Shannon, secretaria de la Junta 
Misionera de Señoras, además de las Sras. H. Black y J.T. Robison, tuvieron una reunión 
en la iglesia del Salvador y fueron traducidas por la S[r]ta. Caridad Rodríguez Castellano  
En la biblioteca del Wellesley College se conserva una dedicatoria del escritor Alejandro 
Casona (oriundo también de Besullo) a Caridad Rodríguez Castellano donde le escribió: 
"A Caridad, que entiende de Letras y de Espíritu". 

12.1.14 Carolina Marcial Dorado 

Otra de las destacadas, graduadas en el Instituto 
Internacional, es Carolina Marcial Dorado, siendo 
profesora de español en Wellesley College, la 
Universidad de Puerto Rico, Bryn Mawr y Barnard 
College de la Universidad de Columbia en Nueva York, 
donde fundó el Departamento de español. Autora de 
varios libros de texto de español para extranjeros, fue 
una de las mejores embajadoras de la cultura española 
en América, haciéndose merecedora de la concesión de 
la Gran Cruz de Alfonso XII y de la Cruz de Plata del 
Mérito Civil, única personalidad protestante que las ha 
recibido. A su muerte, ocurrida en Nueva York a la edad 

de 52 de años a causa de un ataque al corazón, el New York Times escribió una amplia 
necrológica, haciéndose eco de su labor a favor de la cultura española. 
El 25 julio 1941 Carolina Marcial Dorado, muere en Nueva York. La protagonista de esta 
efeméride, - dice Gabino Fernández- era hija y hermana de Colportores. Nació en 
Camuñas (Toledo). Y tras estudiar en el Instituto Internacional de Señoritas, dedicó toda 
su vida a la enseñanza universitaria en Puerto Rico y Estados Unidos. Publicó una docena 
de libros de texto para estudiantes de español, en Boston, USA, entre los años 1918 y 
1924. Y todavía seguían editándose en 1968. Pero España no se olvidó de ella. Fue 
Decana de unos Cursos de Verano de la Universidad de Barcelona y se le concedió la 
Gran Cruz de Alfonso XII y la Cruz de Plata del Mérito Civil. 
ABC de Madrid, 23 de octubre de 1927 publicó un amplio artículo ensalzando su valía 
personal y su trabajo en favor del español y de España. 

12.1.15 José Fernández 

Una larga lista de ex sacerdotes romanos aparece trabajando por la difusión del 
Evangelio en América. El asturiano José Fernández, del Concejo de Quirós, es uno de los 

Carolina Marcial. 1927 
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primeros sacerdotes convertidos al Evangelio. Su relato en "Lejos de Roma y cerca de 
Dios" comienza con una biografía íntima y conmovedora: "Nací ciego, no física sino 
espiritualmente, en 1899 en una de las regiones más montañosas e inaccesibles de 
Asturias, bien llamada "la Suiza española". En uno de los relatos dice José Fernández: 
“En 1944 sería asignado, José Fernández, como interprete para los oficiales 
sudamericanos en Fort Riley, Kansas. En ese tiempo entraría en contacto con el Ejército 
de Salvación, también en Kansas. El sermón lo daba una mujer con el uniforme típico 
del Ejército de Salvación, quien con un conmovedor mensaje terminó haciendo un 
llamamiento a los oyentes a creer por completo en el sacrificio de Cristo, citando las 
palabras de Juan 5:24. Dice José Fernández: "En ese momento me sentí pasando de la 
muerte a la vida bajo la influencia de una fuerza sobrenatural. Caí de rodillas, confesé a 
Cristo como Señor de mi vida y lo acepté como mi salvador personal" 
Camp Ritchie seguiría siendo la base militar permanente y muy cerca de este lugar se 
casaría y asistiría a la iglesia presbiteriana cuyo pastor era Rvd. C.P. Muyskens un 
compañero de estudios del capellán Kregel que, como él, pertenecía a la denominación 
reformada holandesa. El 24 de abril de 1945, estando aún en el Ejército, sería ordenado 
ministro presbiteriano en la iglesia de Hawley Memorial en Blue Ridge Summit. Dos 
meses después recibió la licencia honorífica del ejército de los Estados Unidos y ese 
mismo año entró en el Seminario Teológico de Princeton donde obtuvo el título de 
profesor de Teología. Termina José Fernández su testimonio diciendo que "durante 
cuarenta y cuatro años fui llevado al Sinaí donde oí los truenos de la ley en los ritos de 
la iglesia; pero todos los truenos no me pudieron convencer de mis pecados hasta el día 
en el que fui al Calvario y vi a mi Salvador colgado allí en mi lugar." Anota el comentarista 
y recopilador de estos testimonios "Lejos de Roma, cerca de Dios": "Después de su 
conversión era muy activo en el ministerio, especialmente en la costa oriental de los 
Estados Unidos y con su gente de habla hispana". 
 

2. Otros ex sacerdotes  

12.1.15.1 José Rico 
 
Por los años 50, varios ex sacerdotes se convirtieron al protestantismo e iniciaron su 
actividad como pastores, educadores o escritores implicados en la difusión del 
Evangelio. Uno de ellos es José Rico, ex salesiano que trabajaría en Otello, Nebraska. 
EEUU. Viajando por Brasil, Argentina y Chile como sacerdote, observó que también las 
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iglesias evangélicas reclamaban un reconocimiento 
social, lo cual le resultaba entonces un abuso 
intolerable. En Chile procuró poner en práctica todas 
sus ideas contra el protestantismo comenzando a leer 
literatura evangélica. Las circunstancias le llevaron a 
Bolivia. Allí fue nombrado Consejero Nacional de la 
Organización Juvenil Católica, pero seguiría 
ahondando en el conocimiento de la teología 
protestante, hasta que definitivamente se rompieron 
las ataduras que le habían tenido prisionero tanto 
tiempo. Dice Rico en su testimonio: “Una luminosa 
tarde llegué a la Iglesia Evangélica de Miraflores. La 
Paz. En seguida me quité la sotana. Me vestí con ropas 

civiles, me senté a tomar una taza de té y entré en una sencilla conversación espiritual 
con los hermanos, sintiendo como si los hubiera conocido de siempre”. 
El asturiano, aunque nacido en Madrid en 1929, Enrique Fernández, fue sacerdote en 
La Felguera. Habiendo conocido el Evangelio en Asturias, se fue a Costa Rica, donde hizo 
la Licenciatura en Teología en el Seminario Teológico Latinoamericano, pasando por 
Guatemala y finalmente en Estados Unidos.  
Celso Muñiz, también asturiano, profesor en el Seminario de Oviedo, habiendo 
conocido el Evangelio, desarrollaría su actividad docente en la Universidad de 
Ámsterdam. 

12.1.16 Manuel Garrido Aldama 

El CCLA (Comité de Cooperación para América Latina) había 
nombrado a un ex sacerdote dominico español, el Dr. Manuel 
Garrido Aldama, para iniciar un ministerio de radio en Lima y en 
Quito con la emisora HCJB. Manuel Garrido también sería 
misionero de la Unión Evangélica Sudamericana. Es muy 
conocido su From Roman Priest to radio Evangelist. Garrido fue 
un personaje que destacó en este campo, siendo pastor durante 
muchos años de la IEP (Iglesia Evangélica Peruana). Hombre de 
superior cultura, graduado en Filosofía y Teología en Londres, su 
labor reconocida en la radio parte del año 1937 y pronto se 
convirtió en uno de los más populares organismos de 
radiodifusión de la estación120. 

                                                           
120      Noço︣es elementares de radiofonia evangélica, Manuel Garrido Aldama - 1954 -Proceso y 

triunfo de Cristo por Manuel Garrido Aldama – 1939; Misioneros y civilizadores: 

protestantismo y modernización en el Perú, 1915-1930. Escrito por Juan Fonseca Ariza. 

Manuel Garrido 

José Rico 
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En Perú también se dio una reacción, inexplicable 
sociológicamente, con los sacerdotes católicos que en 
abundancia pasaron al protestantismo, contribuyeron 
notablemente a su causa y fueron líderes en este país. Uno 
de los primeros fue Manuel Garrido que también fue 
fecundo escritor. Sería en algún tiempo director de la revista 
“El Heraldo” dándole un enfoque más intraeclesial. En “El 
Predicador evangélico” se hacía un análisis del crecimiento 
evangélico en Brasil y Ataide, un laico católico romano 
brasileño, dice que esta fuerte minoría protestante está 
representada por "una élite cultural altamente respetada 
por todos los brasileños cultos” Entre los medios más 
influyentes aparecía el Dr. Manuel Garrido Aldana a quien el 
Comité de Cooperación en la América Latina había designado como Secretario de Radio 
Evangelismo. El Dr. Garrido Aldama es bien conocido por haber actuado como radio- 
evangelista de HCJB, "La Voz de los Andes", durante diez años. 

12.1.17 Ramón Blanco 

Durante la década de 1880 algunos de los misioneros y pastores, y especialmente los 
metodistas, comenzaron a desarrollar estrategias que les permitieron figurar en el 
ámbito público. Una de las más importantes fue la decisión de fundar una imprenta 
propia, la Imprenta Metodista. Su origen está estrechamente ligado con la primera 
iniciativa decididamente misionera de aquella iglesia, la liderada por Ramón Blanco, 
quien organizó en los primeros años de la década de 1880 una obra educativa destinada 
a los sectores de bajos recursos. 
Blanco llegó a Buenos Aires en 1868, para luego trabajar como aprendiz de carpintería 
naval hasta 1874, soldado en el Batallón 6º de Infantería (1874-1876) y policía entre 
(1876-1880). En el desempeño de esta última ocupación fue convertido al metodismo, 
según la tradición, por un sermón de J. F. Thomson sobre la Inquisición y su 
incompatibilidad con el verdadero cristianismo. Blanco se dedicó desde entonces a la 
educación de los sectores populares de Buenos Aires. Murió en un accidente vial en 
1901. Datos extraídos de Actas Oficiales de la Novena Reunión de la Conferencia Anual 
de Sud-América, Buenos Aires, Imprenta Metodista, 1901. generalmente inmigrantes 
que habitaban en torno al Paseo de Julio, en la zona de Retiro.121 

                                                           
121      Artículo publicado en Estudios Migratorios Latinoamericanos, año 21, No. 62, abril de 

2007. “Ser De Cristo” Prácticas, Ideas y Recepción del Protestantismo entre los Sectores 

Populares Inmigrantes en Buenos Aires, c. 1870 -1910 Paula Seiguer; Miguel A. Alba, 

“El Protestantismo en la ciudad de Buenos Aires (1870-1910). El caso metodista 
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Blanco organizó una escuela de niños, otra de niñas y una de artes y oficios. De esta 
última, específicamente de la escuela de tipografía, se originó la Imprenta Metodista, y 
de ella el semanario El Estandarte Evangélico. La importancia de las escuelas de Blanco 
fue reconocida por el gobierno nacional, que le otorgó un subsidió en 1883. Este dinero 
sumado a una donación privada de un miembro prominente de la colectividad británica 
permitió ubicar a la naciente imprenta en un edificio adecuado (el primer local, en los 
sótanos del colegio, se inundaba con las crecidas del Río de la Plata), y empezar una 
actividad prolífica.  
Hacia marzo de 1884 la escuela de varones detenta una asistencia de 200 alumnos, 
mientras que a la de mujeres asisten unas 90 niñas. En ese momento la segunda se 
traslada muy cerca, a la calle Libertad, entre Arenales y Juncal, en el Barrio Norte de la 
ciudad, quedando a cargo de una misionera norteamericana, la señorita Goodenough. 
Bajo su dirección la escuela femenina transformó e incrementó su currículum e 
estudios: si antes se limitaba a la enseñanza de lectura y confección, ahora se impartirán 
también lecciones de aritmética, gramática, geografía e historia, además de escritura y 
lectura. Es destacable este perfil de escuela para niños pobres, teniendo en cuenta que, 
en el Buenos Aires de las últimas décadas del siglo XIX, los currículums de esa extensión 
se utilizaban muy diferenciadamente para establecimientos de una extracción social 
elevada. Las escuelas para los “pobres” del estado municipal nunca excedían el básico 
requisito de intentar enseñar a leer y escribir, y siempre con una gran carencia de útiles 
pedagógicos, por desatenciones en el presupuesto. 
Además de la escuela para niñas, que perduraría bajo el impulso de la sociedad 
femenina metodista durante todo el período objeto de nuestro estudio, Blanco siguió a 
cargo de la escuela de varones y de la de artes y oficios. Una fuente extraeclesiástica 
refiere el resultado logrado por la escuela de niños. El ideal que se imponen estos 
institutos es similar al mencionado para la Escuela Dominical de Negrotto: una suerte 
de alternación que promueve el ascenso de capas sumergidas por medio de la 
instrucción teórica y la participación práctica en instituciones educativas y religiosas. 
Los pobres pequeños “árabes”, “vagos y malcriados”, según esta crónica, se 
transformarán en “personas honradas y útiles para la sociedad, salvadas de vicio y de la 
ignorancia”. 
Otra de las biografías sobre Ramón Blanco que aporta Dr. Arnoldo Canclini, “400 años 
de protestantismo argentino”, dice: 
 Uno de sus frutos fue Ramón Blanco122, convertido en 1878, de quien Thomson dijo que era 

un “alma derecha, valiente y fructífera, intachablemente leal a Cristo y a su santa doctrina”. 
Blanco era un español, de La Coruña, “hasta el tuétano”, según Thomson. Fue soldado y 
policía y, estando en la comisaría, fue invitado para escuchar a aquél. Lo oyó y se convirtió 
y, al domingo siguiente se presentó con dieciocho niños, para que ellos también 
escucharan. Mientras vendía verduras, daba clases a los desamparados en un puesto del 

                                                           
122   V. Juan B. Mazucchelli, Ramón Blanco. Infatigable Obrero del Bien. La Aurora. Buenos 

Aires, 1942. 
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mercado y predicaba a quienes quisieran oirlo. En 1881 Milne le ofreció un puesto de 
colportor y combinó la venta itinerante de Biblias con la predicación en varios lugares, 
siendo muy combatido por el clero. Fue defendido nada menos que por los presidentes 
Sarmiento y Roca. Este último le otorgó una subvención, mientras que el primero escribió 
un muy elogioso informe. Actuó heroicamente en la epidemia de cólera en 1886, y en 1891 
se trasladó a Mendoza —donde intervino para solucionar una huelga—. Volvió después a 
trabajar en la Boca en 1897, hasta que murió en un accidente de tránsito en 1900, cuando 
iba en bicicleta a una reunión. 

12.1.18 Lino Abeledo 
 

 Abeledo era un inmigrante español, republicano y 
protestante siendo uno de los primeros y más activos 
de los conversos al metodismo. Fundó la Iglesia 
metodista de Paraná (Monti, 1969), y fue uno de los 
más estables colaboradores de William Morris entre 
1908 y 1915, cuando murió en un accidente vial 
(Seiguer, 2009a). Además de ser escritor asiduo 
también tenía inquietudes intelectuales, y mantuvo 
una correspondencia interesante con Miguel de 
Unamuno entre 1906 y 1913 (Bruno, 2014).  

En correspondencia con este marco de inquietudes 
intelectuales, sociales y religiosas, es importante 

notar cómo el metodismo, tras el ingreso de T. B. Wood en mayo de 1877, procuró su 
organización institucional teniendo como epicentro la ciudad de Montevideo. Concluida 
esta tarea, los esfuerzos de la superintendencia se centraron en la difusión por el 
interior. En la primavera de 1878 el metodismo, por medio de J. F. Thomson, García y 
Suárez y Lino Abeledo, comenzó una gira que se prolongó hasta fin de año y alcanzó 
diferentes poblados tales como San José, Santa Lucía, Pando, Salto, Minas, San Carlos, 
Colonia y Rosario Oriental. Lino Abeledo, había entrado en contacto con Morris en la 
Boca cuando comenzó con el proyecto. Fue convocado en 1908 para hacerse cargo de 
la dirección moral de las escuelas, lo que hizo hasta su muerte en 1915. 

En 1883, el reverendo Lino Abeledo fué nombrado por la sociedad bíblica inglesa para 
llevar a cabo otra tentativa con el fin de hacer llegar las escrituras a Bolivia. Sus amigos 
le suplicaron que no fuera. Pero él y otro obrero emprendieron el viaje. Las autoridades 
confiscaron sus Biblias en la frontera, y parece que no penetraron mucho en el país, por 
razones de salud. Pero después de trámites legales se dejó aclarado que las leyes del 
país no prohibían la importación de la Biblia en Bolivia. Otros autores sostienen que no 
obstante estos inconvenientes estos valientes colportores, como Lino Abeledo, Andrés 
Milne y Francisco Penzotti penetraron territorio boliviano, abogando por sus derechos 

Lino Abeledo 
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constitucionales, y lograron vender más de 5.000 libros. Los tres pasaron por grandes 
pruebas y apenas escaparon de ser martirizados en varias ocasiones. 

Por 1885 el activo misionero metodista español, Lino Abeledo mantiene una larga 
discusión sobre las relaciones Iglesia y Estado, sosteniendo en los espacios públicos la 
lógica de laicización y mantuvo en Paraná en derecho de los pastores protestantes a 
visitar a sus fieles hospitalizados, así como la predicación dentro del hospital, que era 
administrado por la Sociedad de Beneficencia. Abeledo argumentaba: 

 "el hospital de Paraná ¿es católico y solo para católicos ó es un establecimiento público y 
del pueblo? En este supuesto tiene tanto derecho de estar allí un protestante como un 
católico, como un judío y también tiene derecho á que se le respete su conciencia... 
Nosotros no negaremos competencia á los así llamados católicos para administrar sus 
propios intereses; pero sí, se la negamos terminantemente para administrar los intereses 
que pertenecen al pueblo, que es de muy distintas creencias religiosas y aún de muchos que 
no tienen ninguna; pero que debemos respetar" (Abeledo, 1909, pp. 94-95). 

El argumento presentaba al Estado como representante de la soberanía de un pueblo 
concebido como diverso en materia religiosa. Por ende, lo presuponía prescindente en 
cuestiones de fe, que pertenecerían a la esfera privada: "siendo la religión puramente 
del dominio de la conciencia, Dios ha querido que la autoridad humana ejerza 
independientemente sus funciones para garantir el libre ejercicio de la libertad de todos 
los ciudadanos" (Abeledo, 1909, pp. 31). 

Desde el punto de vista metodista, la libertad de culto debía convertir al Estado en un 
guardián de la laicización de cualquier espacio público. Esta perspectiva elegía ignorar 
que la Constitución consagraba también al catolicismo como religión sostenida por el 
Estado; y también el debate sobre el sentido exacto de las fórmulas constitucionales y 
el espinoso tema del Patronato, que por entonces estaba a la orden del día. Hacía, 
además, de la necesidad, virtud: pregonaba la superioridad del Estado frente a toda 
autoridad religiosa esperando que actuara como protección de los protestantes en su 
búsqueda por superar sus límites tradicionales 

En medio de este clima hostil, en 1884, el colportor metodista Lino Abeledo llega a 
Córdoba y funda una escuela gratuita y evangélica para ambos sexos. Pero sufre una 
fuerte campaña en su contra por parte del Vicario Capitular; persecución similar 
padecen las maestras americanas que, en esa ciudad, dirigen la Escuela Normal. No sólo 
la oposición se basaba en el carácter “evangélico” de las iniciativas sino de las 
innovaciones -hasta ese momento inaceptables-, que introducían, por ejemplo, que la 
educación que se impartía era para ambos sexos. 

Dentro de esta labor educativa ya hemos destacado la obra de Ramón Blanco, Salvador 
Negrotto o Remigio Vásquez, españoles pioneros con diferentes y significativos aportes 
como Remigio Vásquez, español oriundo de La Coruña, predicador evangélico. Poseía 
una pequeña imprenta donde enseñaba tipografía. Allí se imprimía ―El Estandarte 
Evangélico  - del que fuera su director, tipógrafo, corrector y distribuidor. Por las noches 
trabajaba en La Prensa como corrector de pruebas. Al lado de Morris fue maestro de 
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escuela, redactor de LA REFORMA, corrector de los trabajos que se publicaban, así como 
de los folletos y de lo que se escribiera y tradujera. 

12.1.18.1 El Rev. Lino Abeledo, fundador de la Metodista Iglesia Episcopal de Concordia.  
 

Varios españoles aparecen relacionados con la iglesia metodista episcopal en 
Concordia. Rodolfo Rohner menciona al Rev. Joaquín Rodríguez como un ministro 
perteneciente a la misma iglesia escocesa con domicilio social en la localidad uruguaya 
de Paysandú. Monti en su libro “Presencia del protestantismo en Rio de la Plata”123 dice 
que Joaquín Rodríguez era pastor anglicano antes de trabajar de forma sistemática en 
1892 para la Iglesia Metodista, año en que Lino Abeledo se instala en Concordia, Entre 
Rios, como ministro de la iglesia metodista episcopal. Sirviendo en Rio de la Plata, en 
San Andrew, Buenos aires, estaría el también español Rev. José Felices. El Rev. José 
Felices llegó de España en 1881, estableciéndose en Buenos Aires en 1912 para trabajar 
en la iglesia escocesa de San Andrew, retirándose en 1938 y falleciendo en 1941. 

Abeledo fue el primer pastor en organizar la Iglesia Metodista de Concordia, habiendo 
predicado la primera vez en mayo de 1892 y permaneciendo durante cinco años. En 
1897 sería trasladado a La Plata en la provincia de Buenos Aires. Parece que el idioma 
de los cultos era el español, pues ya el Rev. Girvan Mc-Kay, había introducido en la 
Iglesia Metodista servicios en español desde 1867. No permaneció el Rev. Lino Abeledo 
en Concordia, sino que visitó Mandisovi tres o cuatro veces al año y también la escuela 
de hombres fundada por German Miguel Rohrer. Pronto se puso en marcha un Comité 
Pro-Templo, Cementerio y Escuela para obtener un local más adecuado, estando en esta 
Comisión Rev. Lino Abeledo; Juan de Marval; Secretario: Rodolfo Rohrer; Tesorero: 
Alexander Fraser. Algunas desavenencias vinieron por ubicar el local, peo al final los 
servicios continuaron en la Escuela de Mandisoví, hasta que se construyó el templo, 
siendo inaugurado el 24 de enero de 1897, habiendo sido el arquitecto y constructor 
John Roberts.124 

Para darnos cuenta de la personalidad de Abeledo, la carta de Unamuno que 
transcribimos, muestra el respeto con que le trata el profesor salmantino. 

 

 Salamanca, 9 de mayo de 1913  

 Sr. D. Lino Abeledo  

                                                           
123  Este libro está en español y el original; "Presencia del Protestantismo en el Río de la 

Plata durante el Siglo XIX".  Biblioteca de EstudiosTeológicos - Editorial La Aurora – 

Buenos Aires - 1969.) 
124  The Seventy-Eight Report of the British and Foreign Bilble Society" Casa de la Biblia, 

146, la reina Victoria Street, Londres, EG 1882 



Protestantismo español en las colonias 

342 
 

 Tengo a la vista su carta de enero, mi querido amigo. En estos días he enviado a la Nación 
unas correspondencias sobre la cuestión del catecismo que espero le interesarán, esté o no 
con ellas del todo conforme. No me ha gustado la posición que aquí adoptaron los 
evangélicos, que podían muy bien, defendiendo su derecho y el principio de libertad de 
conciencia, no aliarse, como con lamentable facilidad lo hacen, con los que profesan el anti-
cristianismo. Al fin y al cabo, católicos y evangélicos son todos cristianos y en otros países 
han tenido que unirse entre sí contra el enemigo común. Pero aquí parece que quieren 
aparecer más como anti-católicos que como cristianos, y es más su símbolo el triángulo que 
la cruz.  

 Sigo creyendo que son ustedes muchos los españoles de allende los mares a quienes se les 
ha engañado respecto a los conservadores y a Maura. Este tiene a la prensa en contra, pero 
no al país. No soy conservador, en mi vida he cruzado mi saludo con Maura, conozco sus 
faltas, pero sé que se le combate ante rodo porque intentó cortar el desbarajuste y acabar 
con no pocos abusos, entre ellos los de los periodistas que explotan el presupuesto. Y 
llegará día en que se haga justicia a Maura como se le hará a Joáo Franco, otra víctima del 
libertinaje liberal.  

 El partido liberal español es algo que hiede. Lo de menos son sus doctrinas; lo grave es que 
carece de sentido ético. El pobre Canalejas era irresoluto y débil, pero lo peor es que le 
rodeaba una banda de golfos desaprensivos.  

 Si le contase yo la orgía liberalesca en el presupuesto de instrucción pública se horrorizaría.  

 Hacen falta aquí liberales, sí, muy liberales, pero cuáqueros. Todo el radicalismo político 
que se quiera, pero honradez administrativa. Lloyd George es un espíritu religioso. Y 
nuestros liberales son los que Lutero llamaba libertinos y que le dieron que hacer más que 
los papistas. La librepensaduría española pone espanto.  

 Veo los males que el sentido plutocrático de Maura -no el clerical, pues eso del clericalismo 
de Maura es una patraña- pueden traernos, pero al menos es respetuoso con la ley.  

 El problema de España es un problema ético y, créamelo, no se resuelve con el ferrerismo. 
 ·  

 De mi viaje a esa no sé qué decirle. Me parece que iré ames a los Estados Unidos. Ya sabe 
cuán su amigo es  

 MIGUEL DE UNAMUNO 

Lino Abeledo Pontevedra fue una persona de relevancia y de gran cultura, que se 
manifiesta en su libro Campaña Anticlerical, librada en los siguientes puntos: Jujuy, 
Córdoba, Paraná, Rosario de S. Fé, Concordia, La Plata, Buenos Aires, La Plata, 1909, 
donde recopila sus artículos, que demuestran un gran conocimiento de la historia y 
doctrina católicas. Manuel Andujar lo conoció personalmente en su viaje a España, dice 
de él: “Se convirtió en Buenos Aires en 1873, y ha sido miembro de la Conferencia Anual 
de la Iglesia Metodista Episcopal de Argentina durante muchos años. También visitó a 
su madre patria, y aunque lo conocía de nombre, nunca lo había visto, no había tenido 
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el placer de conocerle en comunión cristiana. Más tarde, nos encontramos durante su 
visita al obispo Cabrera en Madrid donde hemos predicado en el mismo lugar”125.  

Es interesante conocer en la trayectoria de Lino Abeledo lo que aparece en A History of 
St. Andrew’s Presbyterian Church in Argentina de William Denis Grant como “El caso 
Lino Abeledo” acusado de insubordinación. En el Diario de la Conferencia anual de 
América aparece Lino Abeledo como investigado y acusado de insubordinación. A pesar 
de las dudas de la Conferencia se le envió una carta retirándole del ministerio y como 
miembro de la iglesia Metodista Episcopal. El Presidente de dicha Conferencia sostuvo 
que se podría retirar la acusación si se demostraba la no existencia de insubordinación 
por parte de Abeledo. Sin embargo, Abeledo solicitó se retiraran de las actas las 
acudaciones y se declararan nulas, lo cual no hicieron al considerar que no habían 
cometido ninguna injusticia contra él. 

Los hijos de Lino Abeledo, sobresalieron en labores secualares, pero también en 
actividades religiosas: Amaranto Antonio Abeledo, abogado, profesor y escritor había 
nacido en Argentina, Villa Urquiza, Entre Ríos en 1886. Carlos Arturo Abeledo, fue 
químico y profesor, nacido en La Plata en 1901. 

  

12.1.19 José María López 
 

 
José M. López, de la Iglesia de la Boca, fue un español con 
una muy especial vocación. Nació en Lugo (Galicia) en 1890 
y falleció en Buenos Aires en 1969. Su vida profesional la 
desempeñó en la Compañía Argentina de Electricidad 
entre 1915 y 1947. Llegó a Buenos Aires en 1910 y conoció 
el evangelio en 1914 por medio de los hermanos libres. Era 
un sencillo empleado de una empresa, pero dedicaba todo 
lo que tenía a formar una colección de Biblias y otros libros 
antiguos, llegando a poseer una colección de gran valor, 
que fue adquirida por la Facultad de Teología en 1953, 
donde están depositados sus valiosos 729 libros, y él fue 
designado bibliotecario honorario.126 
José María López fue miembro de la Iglesia Metodista de 

La Boca, que dedicó su vida a los libros, especialmente los 

                                                           
125  Spain of To-day From Within; Manuel Andújar. Edital Caribe 1909, reimpresa en 

Londres. Libros olvidados. 2013 
126      “400 años de protestantismo argentino”, Dr. Arnoldo Canclini, Buenos Aires, 30 de abril 

de 2003 

Ex libris José M. 

López 
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relacionados con la Reforma en España. Fue bibliófilo y coleccionista de Biblias antiguas 
y obras clásicas. En 1951 entregó una parte significativa de su colección con la cual se 
constituyó el Fondo Histórico y Museo José María López.  

12.1.20 José Felices 
 
En la asamblea de 1903 se discutió seriamente un tema ineludible para Buenos Aires: la 
posible predicación en castellano. El punto ya había aparecido en 1897 en la revista de 
la iglesia y el pastor James Fleming se había preocupado por el tema desde el principio 
de su ministerio. Obviamente, la preocupación del ministro surgía tanto por la 
responsabilidad de llevar el mensaje a la comunidad, como por el aumento de hijos de 
escoceses que preferían el idioma local o que ya habían perdido el tradicional. Aunque 
la votación fue favorable, apareció el problema de que no se contaba con alguien que 
pudiera hacerlo, aunque en realidad, en Quilmes ya se había empezado. La solución 
estuvo en la persona del pastor José Felices (1881-1941), que en 1912 fue ordenado en 
Andalucía, España, como pastor para Buenos Aires.  
En 1900 llegó a Buenos Aires un joven matrimonio irlandés, Tomás Rodgers (1873-1954) 
y su esposa, quienes se radicaron en Temperley. Él provenía de una familia cuáquera, 
pero se había convertido en una iglesia bautista. Con el deseo de extender el Reino, 
quiso ser misionero, pero no logró su nombramiento por razones de salud. Así fue cómo 
vino al país y se empleó en el ferrocarril. En un terreno junto a su casa construyó una 
capilla con sus manos. Fue inaugurado, en 1905, pero en el acto solo estuvo presente 
Juan F. Thomson. Vivían cerca muchos escoceses que le pidieron el lugar para reuniones 
en inglés. Después ellos edificaron la propia, siendo atendidos por José Felices desde 
1913. 
En cuanto a los presbiterianos, lo más notable fue el desarrollo del trabajo en castellano. 
Como ya se dijo, para esa tarea llegó desde España el pastor José Felices (1881-1941). 
Había sido recomendado por Grattan Guinness, como consecuencia de su visita a 
Buenos Aires en 1905. Felices encontró una pequeña escuela dominical en el idioma del 
país en Temperley, que era lo que quedaba de algunos esfuerzos aislados. La forma en 
que se multiplicó es notable, ya que estableció otras congregaciones, en Barracas, 
Burzaco, Bernal, Talleres, Remedios de Escalada, Belgrano, etc., así como en la iglesia 
del centro. También publicaba el periódico “La Campana Evangélica” y participaba de 
muchas actividades interdenominacionales. En realidad, en las reuniones había 
argentinos y escoceses, pero también griegos, italianos, españoles, holandeses, polacos 
y otros. Cuando falleció, más bien tempranamente en 1941, el trabajo se interrumpió. 
Las congregaciones pasaron a otras denominaciones. 
En todo momento había habido un interés especial por lo que sucedía en España, país 
con cuya obra evangélica había un vínculo estrecho. En 1927 surgió un Comité 
Evangélico por la Libertad de Cultos en España, de carácter interdenominacional. En 
1928, por ejemplo, en el templo de la calle Corrientes, con la presencia del español 
Teodoro Fliedner, se realizó una concentración convocada por los metodistas Tallon y 
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Howard, el bautista Rodríguez y el presbiteriano Felices, españoles los dos últimos. 
Entre otras cosas, se envió ayuda a Carmen Padín, una española que estaba presa por 
haber dicho que Cristo tuvo hermanos. Se envió una carta al rey Alfonso XIII al respecto 
y ella fue indultada. Se mandó dinero y se hicieron publicaciones denunciando los actos 
de persecución. 
Era natural que la llegada de la república española fuera bienvenida porque implicó la 
libertad de cultos. Pero en 1936 estalló la sangrienta guerra civil con la rebelión del 
generalísimo Francisco Franco. Puede decirse que todas las iglesias apoyaban a los 
“leales”, ya sea porque defendían a un gobierno que había dado la ansiada libertad 
como porque no había dudas de que esta desaparecería si ganaban los rebeldes, como 
efectivamente ocurrió127.  

12.1.21 Joaquín Otero 
 

“Joaquín Otero, un español128, fue colportor en la ciudad de Buenos Aires, y continúa su 
trabajo con gran celo, paciencia, y el éxito, a pesar de una de las dificultades sea la 
indiferencia de los habitantes, y el desaliento que produce en el colportor”.  

No se pueden dar todos los nombres, pero de aquella etapa inicial, se debe recordar a 
Joaquín Otero (padre de la segunda iglesia en la capital), los Ostermann, Lorenzo 
Mongay, Maximino Fernández, Juan Pluis, Antonio Caramutti, José Fontao y otros, que 
por supuesto extendieron su trabajo a las décadas siguientes. Un caso diferente es el de 
Blas A. Maradei, que desde 1913, encabezó la Chiesa Italiana, luego “del Rey Jesús”. 

Figura Joaquín Otero como el primer pastor bautista nacional, que se convirtió por la 
predicación de Pablo Besson, a quien ayudó durante varios años.  Sin embargo, el primer 
ministro bautista en llegar a argentina fue el pastor Pablo Besson, de origen suizo 
francés.  Fue llamado por una colonia francesa en argentina y después estableció una 
iglesia en Buenos Aires. Lucho por la libertad religiosa y fue escritor de artículos en 
diarios. A él le siguieron más obreros como Jorge Graham y Joaquin Otero. La iglesia 
bautista tuvo la contribución ruso alemana, e inclusive llegaron a radicar pobladores de 
habla alemana pertenecientes a la iglesia bautista alemana. En el libro de Santiago 
Canclini, Pablo Besson. Un Heraldo de la libertad cristiana se nos dice que “Entre los 
hombres ganados en los primeros tiempos de su obra se contaron cuatro que luego 

                                                           
127  “400 años de protestantismo argentino”, Dr. Arnoldo Canclini, Buenos Aires, 30 de abril 

de 2003 
128  The Seventy-Eight Report of the British and Foreign Bilble Society" Casa de la Biblia, 146, 
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su origen hasta 1980 https://elteologillo.com/2014/09/01/historia-de-los-bautistas-en-

argentina-desde-su-origen-hasta-1980/; Los Evangélicos en la América Latina. Tomas S. 
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fueron predicadores y pastores: el señor Alberto Ostermann y sus dos jóvenes hijos, 
Gabriel y Julio, y el señor Joaquín Otero. El señor Alberto Ostermann en el año 11 890 
fue a ocupar el lugar que Besson había dejado en las colonias de la provincia de Santa 
Fe y continuó luego la obra en castellano en la capital de aquella provincia pastoreando 
por largos años la Iglesia que se constituyó en ese lugar. 
 

12.1.22 Venancio Berdía 
 

El mandato a los discípulos de predicar la Palabra de dos en dos en dos, se cumplió en 
ocasiones con los colportores Lino Abeledo y Venancio Berdía, este como asistente pero 
también alentador de la obra comenzada por Abeledo. Sin embargo, Berdía, tiene entre 
sus experiencias la de haberse casado sin existir Registro Civil, ya que el Estado solo 
aceptaba los de la iglesia católica. Uno de los relatos de la vida de Pablo Besson dice: 

En 1 887 dos miembros de la Iglesia Evangélica Bautista de Buenos Aires, deseaban a su 
vez contraer enlace y como no existía aún el Registro Civil ni querían aceptar los servicios 
de ningún ministro cristiano sometido a la autorización del Estado, resolvieron — a falta 
de leyes — su unión ante la presencia de Dios. Estos creyentes, llamados don Venancio 
Berdía y doña Josefa Pando, se prestaron valientemente, y resueltos a cargar con las 
críticas inevitables y consecuencias de su actitud, a apoyar con su fidelidad la campaña 
que realizaba el pastor de su congregación. Conocimos personalmente a la señora 
Berdía, la cual falleció en 1927 a los noventa y dos años de edad. 

Pablo Besson redactaría el “Contrato conyugal” en estos términos: 

 "Resueltos a celebrar civilmente nuestro matrimonio, yo, Venancio Berdía y Josefa Pando, 
españoles de nacimiento, ambos disidentes, y domiciliados en Buenos Aires, estamos 
declarando por el presente documento, nuestro consentimiento de vivir conyugalmente 
delante de Dios. 

 "Gozando del beneficio y de las garantías del Código Civil (1217-1229), para las 
convenciones matrimoniales, hacemos el presente contrato conyugal que no podrá ser 
revocado ni alterado sin consentimiento mutuo. "Por esta convención nos hacemos el uno 
al otro la donación de bienes que exige de los cónyuges el Código argentino (3570). "Si 
tenemos hijos los reconoceremos ambos de tal manera que nos heredarán por partes 
iguales como hijos nacidos después de la celebración del contrato civil. "Sumisos en todo a 
las leyes de la República que rigen la sociedad conyugal, consiste nuestra buena fe en 
guardar este contrato hasta el día de su validación civil y de su inscripción legal por el oficial 
del Registro Civil, la cual ya hemos solicitado al Ministerio de Justicia. "El presente 
documento tiene por testigos a los infrascriptos don Pablo Besson y don Alberto 
Ostermann. 

 "Guardaremos, el uno y el otro de los cónyuges, copia del mismo documento, con la ayuda 
de Dios". Está fechado el 1 9 de febrero de 1 887 y lleva al pie la firma de los interesados y 
testigos. 
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12.1.23 Juan Martínez 
 

Juan Martínez (1883-1957) fue el sucesor de Joaquín Otero, españoles ambos, que se 
separó de la iglesia de Besson. Aunque era autodidacta, estudió en el Seminario y tuvo 
un largo ministerio, que se extendió al barrio de Nueva Chicago, donde se levantó otra 
importante iglesia. Un dato curioso es que prefería no usar el bautisterio del templo, 
sino que para ello usaba las aguas del Riachuelo, que por supuesto no sufría la 
contaminación actual. 

12.1.24 Enrique Elías 
 

Enrique Elías (1886-1966), también español, llegó a la Argentina ya convertido. Desde 
1917 ejerció el pastorado de la Primera Iglesia de Rosario, sucediendo al misionero José 
Hart. Fue autodidacta, pues había sido marquetero, pero pudo guiar a la iglesia en un 
notorio crecimiento. En la biografía publicada por su hijo Esteban —el primer secretario 
ejecutivo de la Convención—, se destaca su prolijidad y su cuidado por no hacer nada 
que no tuviera el consenso de la congregación, que fue la primera en alcanzar su sostén 
propio. Varios pastores surgieron de su ministerio129. 

12.1.25 Maximino Fernández 
 

Maximino Fernández 130  (1883-1938)44 fue el campeón en la apertura de nuevos 
campos. Nacido en Galicia, se convirtió en Brasil, donde conoció al misionero José Hart, 
quien en 1905 lo animó a trasladarse a Rosario de Santa Fe para colaborar con él. 
Después comenzó el trabajo bautista en Pergamino, en el norte de la provincia de 
Buenos Aires, extendiéndose a Rufino y Colón. En 1911 fue enviado como misionero 
para iniciar la obra en Asunción del Paraguay, donde levantó un templo cuyos bancos 
hizo él mismo. Se trasladó a Chile en 1922, otra vez con Hart, y juntos estuvieron en 
Temuco y Valdivia, en el sur, y luego en Antofagasta, en el norte. 

 En “Historia de la primera iglesia bautista de Temuco” se nos dice que entre "la legión 
extranjera" Maximino y Ceferina Fernández (españoles llegados desde Argentina) 
colaboraron activamente en esta congregación. También fue el 22 de junio del año 1922 
que se organizó la Unión de Señoras, actualmente conocido como la Unión Femenil 
Bautista y Misionera. Y añade: “La obra en el Paraguay fue iniciada en medio de una tenaz 
oposición clerical y en un clima de guerra. Fue designado misionero Maximino Fernández. 

                                                           
129    Pastor Don Enrique Elías. Apuntes biográficos escritos por su hijo Esteban P. Elías. Ed. 

privada, s.f. 
130   V. Laura Cativiela y Josie de Smith, Maximino Fernández. Un Gigante de Luz en 

Regiones de Tinieblas. Junta Bautista de Publicaciones, Buenos Aires, 1960. 
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 El grupo escindido de la iglesia se organiza el 05 de octubre de 1926 y da comienzo a lo que 
después sería la Convención Bautista de la Misión Chilena. La historia de la iglesia nos dice 
que en este primer período la dirección pastoral aparece muy intermitente, mencionándose 
nombres como Maximino Fernández, J. L. Hart, W. Q. Maer, que en diversos períodos 
aparecen pastoreando, hasta que en 1933 el misionero R. C. Moore se traslada a Temuco 
desde Concepción y toma la dirección de la iglesia e intermitentemente la pastorea hasta 
1949 cuando se traslada a Santiago. En los lapsos de tiempo en que no estuvo Moore fue 
sustituido por W. Q. Maer. Con la llegada del "Señor Moore" se estabiliza el trabajo de la 
iglesia y se empieza el trabajo misionero. Es así como en 1939 se organiza la tercera iglesia 
bautista de la ciudad, "El Redentor".” 

 Vemos pastoreando a Maximino Fernandez desde 1922 a 1938 en Temuco, Valdivia y 
Antofagasta. En 1937 se inicia en Antofagasta la primera iglesia bautista bajao la dirección 
de José Lancaster Hart con la ayuda de Tennesse de Hart, Maximino Fernández y Ceferina 
de Fernández. En Antofagasta existía un grupo de 16 hermanos protestantes que estaban 
a cargo del Pastor metodista-presbiteriano Emeterio Báez. “Emeterio Báez decidió irse al 
sur y pidió a Hart se hiciera cargo de este grupo”. 

En 1938 se produjo el fallecimiento del destacado pastor Maximino Fernández el 5 de 
febrero del mismo año. “El pastor Fernández...fue reemplazado por su más logrado 
discípulo: el joven misionero pastor-predicador-colportor sureño: Manuel Gaete 
Muñoz”131. 

12.1.26 Juan Orts González 
 
Dice Monroy sobre Juan Orts: El destino de los pueblos Ibéricos”, por Juan Orts González, 
Librería Nacional y Extranjera, Madrid 1932, 461 páginas. Todo lo que conozco de este 
autor es que fue sacerdote católico de una gran cultura, un intelectual de mucho 
respeto. Convertido al Cristianismo de Cristo se vio obligado a salir de España, ignoro 
las causas. En Nueva York escribió este libro profundo, abundante en referencias a los 
más conocidos intelectuales del momento español. Sólo dedica dos páginas y media al 
protestantismo en tiempos de la República, pero sus reflexiones ilustran”. No mucho 
más hemos conocido de este ex fraile franciscano nacido entre las salvas de la Gloriosa 
en 1868, que se casó con Nina Power Latimer el 11 de noviembre de 1913 en Richmond, 
Virginia. 
Sabemos que “El destino de los pueblos ibéricos” ha sido la obra que le catapultó a los 
niveles de gran analista de la historia e intelectual de referencia, pero también percibió 
visiones certeras de la Reforma en España. En Consideraciones y Pensamientos de Juan 
de Valdés, Orts resume la vida y obra del reformador: 
 “En Juan de Valdés se  ven  retratadas  las  aspiraciones  y  anhelos  de  España,  que quería  

una  restauración  cristiana  y  una  vuelta  al  Cristianismo primitivo,  no  sólo  en  el  sentido 
teórico  y  dogmático,  sino  mucho  más  en  el  sentido  moral, ético  y  místico.  Juan  de  

                                                           
131  Historia de los Bautistas en Chile. Profesor Victor Aguilar Comisión de Herencia e 

Identidad Bautista – Alianza Bautista Mundial   Santiago – Chile, Julio, 2012 
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Valdés representa la armonía entre la fe y la razón, la cultura y la piedad; el hablar con la 
misma eficacia, con la misma energía que Calvino y Lutero acerca de la fe y salvación  por  
gracia,  pero  tendrá gran  precaución  en  hacer  a  la vez   hincapié   en   las   buenas obras, 
como fruto de esa salvación  y  como  obra  de  gracia.  El utilizar  la  razón,  la  filosofía,  los 
conocimientos entonces en boga,  pero  dar  siempre  supremacía a la fe, a la inspiración, a 

la guía del Espíritu Santo”132 

 Sabemos de Juan Orts por su presencia en muchos 
Congregsos Latino- americanos, donde el doctor Juan orts 
González, redactor de la Revista “Nueva Democracia” de 
Puerto Rico, en su ponencia sobre Evangelización, indicaba 
que “debíamos de calcar menos y crear más” y que el 
evangelio en América Latina había que presentarlo 
atendiendo al antecedente católico, con menos 
antagonismo, pues la mayoría del pueblo latinoamericano 
era católico, pero al mismo tiempo hablaba de la “herejía 
católica” . La revista La Nueva Democracia, fundada por el 
español ex-sacerdote Juan Orts González (1920-1929) fue 

reemplazada por el mexicano Alberto Rembao (1929-1963), hasta su muerte, cuando se 
suspendió su publicación. Creo hizo una buena contribución afirmando la cultura 
latinoamericana. 
En 1920 el bispo católico Pérez Serantes escribió “contra las opiniones de Juan Orts 
González, un pastor evangélico y masón de Sagua La Grande (provincia de Las Villas) 
(Cuba). Antiguo religioso franciscano durante quince años, Orts había publicado un 
folleto titulado ¿Por qué soy protestante? que explicaba su cambio de religión y atacaba 
algunas verdades de la fe católica. En especial, lo que consideraba un exceso de normas 
y preceptos. Pérez Serantes contestó al pastor Orts con dureza, demostración del 
carácter primario que le caracterizaría coda su vida. Utilizó para su respuesta un escrito 
titulado «Unidad de la Iglesia», que fue publicado en enero de 1920 en la sección 
doctrinal del Boletín de la Provincia Eclesiástica de Cuba. 
La disputa se alargó y en abril Pérez Serantes publicó «Mis experiencias», segunda parte 
de la misma réplica· La controversia parecía superada, pero en 1921 el folleto de Orts 
fue reproducido por el diario habanero la Noche, que lo repartió gratuitamente. Pérez 
Seranees volvió a la carga con la refutación ¿ Por qué soy protestante? Contestación, 
obra de 240 páginas en la que contó con la ayuda del canónigo de la catedral de La 
Habana, Andrés Lago Cizur. Lejos de abandonar su preocupación por el proselitismo 
evangélico, Pérez Serantes se refirió a un folleto repartido en la ciudad de Ciego de Ávila. 
En este caso del pastor bautista mexicano G. G. Zermeño, titulado la Iglesia Católica, 
Apostólica, Romana no es la verdadera Iglesia que fundó Jesucristo. 
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12.1.27 José M. Rodríguez 
 
Cuando en 1909 la obra de Fowler establecida en Paraná comenzó a decaer, la reinició 
el pastor español José M. Rodríguez, quien se había convertido con los hermanos libres 
en Brasil. Rodríguez llegó a ser uno de los pastores bautistas más eruditos y después de 
un tiempo en Paraná, se hizo cargo de la Iglesia de Constitución donde terminó su larga 
carrera pastoral. Conocemos Mensajes para los sedientos de dicha, o sea una serie de 
discursos evangélicos transmitidos por radiotelefonía J. M. Rodríguez,1946; "The Trail 
of Blood" de J. M. Carroll, publicada en 1931 vertida al castellano por J. M. Rodríguez y 
publicada por la junta Bautista de Publicaciones de la Argentina en 1946. Llevó por título 
en castellano El Rastro de la Sangre. Conocemos el título de otro de sus libros: Los 
Bautistas en las Repúblicas del Plata133. 
Hemos recogido varias calificaciones sobre la persona de José M. Rodríguez: “Una figura 
especial fue la del también español José María Rodríguez (1883-1964), un hombre de 
mucha cultura, que hizo un aporte especial con su manejo del idioma. Recibió a Cristo 
en el Brasil leyendo el evangelio de San Mateo. Pastoreó la iglesia de Constitución, 
desde la cual se abrieron muchas otras en la zona sur del conurbano, que llegó a ser la 
zona que proporcionalmente tuvo más congregaciones”. “Así como el país se formó 
gracias a sus notables líderes, rápidamente surgieron personalidades destacadas y 
respetadas en el pueblo bautista, en pocos casos por su cultura, pero mayormente por 
su carácter, y su consagración y espiritualidad. Ya en los primeros años se destacaron 
hombres como Alberto y Julio Ostermann, Maximino Fernández, José M. Rodríguez, 
Pablo y Natalio Broda, Ramón Vázquez, Juan Marsili y muchos más”. (Canclini 2003)134.  

 

12.1.28 Rev. José Prado Cideres 
 
A mediados de la década de los años cuarenta viven en Guatemala y Honduras 
pequeños grupos de creyentes que se autodenominan “Independientes”. Estos grupos, 
disidentes de la iglesia centroamericana, conocen y usan la literatura de la Casa Bautista 
de Publicaciones. Estos creyentes comienzarán a tener contacto por correspondencia 
con el pastor Aurelio Gutiérrez Caballero de Costa Rica y con el doctor Pablo C. Bell, 
misionero en Panamá. A raíz de una invitación de estos grupos, el doctor Pablo C. Bell, 
pastor de la Iglesia Bautista de Cocalí en la zona del canal, realiza el primer viaje junto 
con José Prado Cideres, pastor de la Iglesia Bautista Redención en Panamá. Bell había 
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iniciado su trabajo en diferentes países latinos y en 1943 se interesó e hizo gestiones 
para traer a Panamá a los esposos Rev. José Prado Cideres y su señora Lucila F. de Prado, 
quienes llegaron al país en junio de ese mismo año. 
Inmediatamente dieron los pasos previos para la orientación doctrinal a los hermanos 
que ya se reunían, para organizar debidamente una iglesia Bautista. 
El día 1° de septiembre de 1943, en la Iglesia Bautista El Calvario de calle 26 Oeste, se 
reunió el Concilio de organización presidido por el Rev. Bell e integrado por dos 
pastores de las Iglesias Bautistas de la Zona del Canal, uno de Pueblo Nuevo, uno de la 
Iglesia Bautista de El Chorrillo y el Rev. Prado, quedando organizada como Iglesia esta 
congregación con un número de cinco miembros. Fue acordado que la primera Iglesia 
Bautista de la ciudad de Panamá llevara el nombre de “Iglesia Bautista Redención”, 
nombre que fue cambiado posteriormente por el de “PRIMERA IGLESIA BAUTISTA DE 

PANAMÁ.” (abril de 1990, El Sembrador, 23). 

Nace , entonces, con 6 miembros, la Primera Iglesia Bautista de Panamá, en calle 26 
oeste de El Chorrillo , con el nombre de "Iglesia Bautista Redención" 
Sus primeros Pastores fueron el reverendo José Prado Cideres y Lucila F. de Prado (La 
Hna. Lucy). El Señor dijo: " Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con 
ciencia y con inteligencia " (Jer. 3:15). Así ha venido ocurriendo en la Primera Iglesia 
Bautista de Panamá. 

12.1.29 Rev. José Gómez Díaz  

En uno de los informes de la Convención Bautista dice que en la República de Panamá 
nuestro trabajo español ha experimentado un crecimiento sostenido a pesar de 
nuestras limitaciones y falta de obreros y edificios. Tenemos dos Iglesias organizadas y 
cinco puntos de misión. Tenemos dos pastores españoles: Rev. José Prado Cideres ha 
hecho un buen trabajo en la ciudad malvada y difícil de Panamá; Rev. José Gómez Díaz 
ha hecho un buen trabajo en Chorrera y en muchas zonas rurales, así como presionar 
lejos en las ciudades del interior del país. Somos afortunados de haber venido a nosotros 
al final del año un joven preparado en nuestro Seminario Bautista en La Habana, Cuba, 
Rev. y la Sra. Luis Nápoles. Trabajarán en Chorrera. El hermano Gómez y su esposa 
estarán en Las Tablas, un nuevo campo. Cerramos el año con una sola iglesia negra en 
la República de Panamá. Las iglesias de la provincia de Bocas del Toro decidieron 
regresar en su afiliación a la Unión Bautista de Jamaica.  

12.1.30 Salvador Negrotto 

Ya hemos considerado en estas páginas los trabajos de Salvador Negrotto en las 
Escuelas metodistas que W.H. Rule estableció en Cádiz (España) desde 1837 hasta 1840. 
Negrotto había nacido en Gibraltar en 1831 y su conversión sería por la predicación de 
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Rule. En la década de los setenta nace la “Primera Iglesia” de residentes americanos y 
británicos, una congregación de habla española en Buenos Aires. Este grupo se 
denominaría más tarde “Segunda Iglesia” de Buenos Aires y posteriormente “Iglesia 
Central”, constituyéndose en el foco de propagación protestante de la ciudad de Buenos 
Aires más importante en la década de 1880, a juzgar por el número de congregaciones 
surgidas de su labor. Sus inicios se constituyen con un grupo que celebra cultos en el 
local metodista del centro de la ciudad y con una incipiente escuela dominical de donde 
nacerá la “Escuela Dominical Argentina”, a mediados de 1878 cuyo iniciador es Salvador 
Negrotto. 
 Contaba con un plantel docente de 43 maestros, 28 de los cuales eran argentinos. De 
gran éxito había sido el Colegio de Negrotto en calle Esmeralda, en el centro de la 
ciudad, que había sido fundado ya en el año 1848, bajo el régimen rosista al que 
Negrotto hace una alusión negativa. “El Evangelista” hace referencia a la posición 
económica de este colegio y nos informa que en algún momento fue “envidiable”. Su 
influencia se hace notar en la prensa porteña de mayor circulación como el diario La 
Nación, que se hace eco de los principios rectores de esta institución, expresados por 
su director Salvador Negrotto, y en un muy probable subsidio otorgado por el gobierno 
de Avellaneda. El discurso mencionado de Negrotto estaba inspirado en un ideal 
pacifista y progresista, acorde con la visión liberal acerca de la educación como llave 
privilegiada del cambio social. Este dirigente protestante era educador de profesión y 
vivía de su colegio.  
Paralelamente funcionaba allí la Imprenta Metodista y se comienza a imprimir El 
Estandarte, semanario polémico contra los medios católicos antiliberales, por la 
iniciativa de Ramón Blanco y otro inmigrante español, Remigio Vázquez, tipógrafo de 
profesión, empleado en el diario La Prensa. Vázquez enseña en esta escuela la técnica 
tipográfica a los jóvenes de los conventillos, al tiempo que participa activamente en la 
formada “segunda” iglesia, de la que llegaría a ser pastor entre 1898 y 1907, año en que 
renunció. Su militancia liberal se trasluce en su pedido al gobierno nacional, presentado 
ante la Conferencia Anual de la Iglesia de 1899, para que se respete la libertad de 
conciencia en el ejército y en la guardia nacional, ideológicamente monopolizados por 
el catolicismo. 



 

353 
 

 
 

12.2 PROTESTANTES ESPAÑOLES EN CUBA. 
 
En la Cuba española aparecen personajes criollos que, en la década de 1880, emigran a 
Estados Unidos, donde se convierten al protestantismo, regresan a Cuba y comienzan 
su evangelización, a pesar de no estar legalmente autorizados. Muchos de estos 
misioneros estuvieron relacionados con el movimiento independentista. Entre los 
nombres más destacados de los protestantes que se vincularon al independentismo 
cubano están los de Joaquín de Palma, Pedro Duarte (episcopal); Agustín Santa Rosa 
(episcopal), fusilado en 1873; Luís Ayestarán y Moliner, ejecutado en 1870; Evaristo 
Collazo (presbiteriano); Manuel Deulofeu (metodista). El joven Agustín Santa Rosa, que 
había asumido la doctrina protestante en los Estados Unidos, fue uno de los jóvenes 
que llegaron a Cuba en la expedición del vapor Pampero, en 1851, que cayó prisionero 
y luego fue deportado a Ceuta de donde logró escapar. Es el mismo que se integrará a 
las filas de la Sociedad Republicana de Cuba y Puerto Rico, en Nueva York, y que luego 
del alzamiento insurgente de Céspedes, el 10 de octubre de 1868, es de los que se enrola 
en las filas libertadoras. El pastor Pedro Duarte desarrollará una intensa labor política 
desde el Club San Carlos, y otros pastores, presbiterianos, metodistas, bautistas 
también lucharán no sólo en labores conspirativas, o en apoyo logístico, sino que 
denunciarán los crímenes perpetrados, durante la guerra de 1895-1898, por España 
contra el pueblo al que sometió a la barbarie de la reconcentración, convirtiéndose en 
propagandistas de la causa cubana en Norteamérica. 
Uno de los ministros protestantes que más sufrió la represión de las autoridades 
españolas sería Alberto Jesús Díaz, que sufriría prisión en la Isla por apoyar a los 
reconcentrados, sometidos todos a hambrunas y enfermedades. Torturado física y 
mentalmente, salvaría su vida por ser ciudadano norteamericano.  
El reverendo Joaquín de Palma merecería el reconocimiento del propio José Martí, en 
las páginas del periódico Patria, “aquel hombre sincero que en el destierro ayudó a 
aliviar las necesidades de los emigrados, que en sus lecciones de religión y de moral 
nunca olvidó a su Cuba, que luchaba por la libertad, que como pastor desinteresado 
recordaba en el púlpito, con acentos cristianos y patrióticos, la hecatombe tristísimo y 
conmovedora de los ocho estudiantes, que cayó en el suelo extranjero amando a su 
tierra…”. Había sido, en la primera guerra de independencia, Delegado del Gobierno de 
la República en Armas, en la Junta de Nueva York. 
El reconocimiento que tiene el protestantismo actuablemente proviene de aquellos días 
de solidaridad con el pueblo de Cuba, donde muchos miembros del protestantismo 
manifestaron sentimientos de amor, entrega y libertad, junto con otros miembros 
protestantes americanos y también protestantes españoles. 
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12.2.1 Alberto J. Díaz. Anglicano y Fundador de las primeras Iglesias en Cuba  
 
“Poca atención se ha prestado –dice el historiador Jean Pierre Bastian135- a los actores 
religiosos protestantes en las islas caribeñas bajo dominio español durante el siglo XIX. 
Sin embargo, para entonces, la cuestión religiosa fue un punto clave de los conflictos 
ideológicos tanto en Cuba y Puerto Rico como en el resto de América Latina.  
En la España liberal el protestantismo era algo más que una mera opción religiosa. 
Suponía que el creyente se encontraba en un universo de referencias ideológicas que 
iban desde el anarquismo hasta el krausismo y la masonería, hallando su máxima 
expresión en un anti catolicismo encolerizado en muchas ocasiones. Como subrayaba 
Castellanos, “los púlpitos ofrecieron palabras evangélicas mezcladas de patriotismo. Se 
iba a los cultos con unción, a pedir a Dios por la independencia. Los pastores no rezaban 
por el triunfo de la tiranía y el mantenimiento del cruel dominio en nuestra Isla” 
El primer pastor protestante cubano fue Joaquín de Palma, pero los primeros en trabajar 
dentro de Cuba fueron el Dr. Alberto J. Díaz y el Pbro. Pedro Duarte. Alberto J. Díaz 
nacido en 1852 en la Cuba española, había participado en la Guerra de los Diez Años y 
había tenido que exiliarse al ser perseguido por el gobierno colonial. Encontrado a la 
deriva en el mar cuando se dirigía a Nueva York, poco después se convierte al Evangelio 
adhiriéndose al protestantismo de tradición anglicana 136  quien lo envió a Cuba de 
misionero y en la que fundaría varias iglesias, siendo la de Getsemaní en la Habana la 
más importante. Con el propósito de la distribución de la Biblia, la Sociedad Bíblica 
Femenina de Filadelfia, realizó labores de colportor-misionero. 
Según Bastián, Alberto J. Díaz fue el más destacado dirigente protestante cubano, que 
pasado a las filas baptistas llegó a tener un poderoso liderazgo hasta la independencia 
de Cuba ya que después, en 1903, llegó a salirse, pues como dice Bastian, “a partir de 
1899, los misioneros independentistas fueron marginados frente a la organización 
misionera dispuesta a invertir cuantiosos medios financieros y a mandar una fuerza 
pastoral y docente de importancia”. 
El primer congreso obrero nacional en Cuba (1883) se celebró en el Templo Bautista, 
antiguo teatro Jané, lo cual indica la fuerza política que adquirió Alberto J. Díaz y sus 
iglesias baptistas, lo cual le acarrearía problemas con la jerarquía católica. Cuando el 
dirigente revolucionario Antonio Macedo, visita Cuba en 1890, Alberto J. Díaz ostentaba 
el rango de capitán en el ejército liberador, por la capacidad de movilizar masas de 
hombres. Sería detenido en 1896 y escapó del fusilamiento por su doble nacionalidad 
cubano-estadounidense y su condición de pastor. Sería expulsado y nada más llegar a 
la Florida, usando los círculos religiosos de la emigración cubana y de los 
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Jean-Pierre BASTIAN 
136      Protestantes y protestantismo en América Latina: Reflexiones en torno a la variedad de 
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norteamericanos, recaudó fondos para la guerra y realizó importantes gestiones a las 
órdenes de Antonio Macedo. 
Díaz fundaría la Sociedad Cubana de la Cruz Blanca, para canalizar ayudas a los 
independentistas. Algunos dicen que incluso pasaron armas y pólvora a la isla, además 
de la ayuda humanitaria, pero la independencia de la isla resultó pura ilusión porque los 
nuevos liberadores del norte vinieron a dominar. “Con todo- dirá Yschuy (1995)- las 
nuevas denominaciones crecieron muy rápidamente, a tal grado que, para 1916, se 
contaban unos 15.639 miembros distribuidos en 179 congregaciones ligadas a nueves 
denominaciones distintas, que contaban con 158 misioneros norteamericanos y 
doscientos cooperadores cubanos”. 
En, 1893, bajo la dirección de Díaz funcionaban cinco congregaciones bautistas en La 
Habana y sus alrededores como Cienfuegos, Trinidad, Regla, Batabanó y Guanabacoa y 
unos diecisiete puntos de predicación, todo eso con la ayuda de unos veinte 
colaboradores, todos cubanos. Sin duda el éxito de Díaz consistió en haber sabido usar 
los vínculos liberales y a la vez su militancia política y masónica. Su ministerio además 
fue cultural, fomentando escuelas elementales, luchando por la creación de 
cementerios no-católicos y proveyendo a los necesitados. 
Según los datos de Pierre Bastian, durante la primera década del siglo XIX, sólo se 
observó la presencia de protestantes extranjeros residentes en Cuba y otros lugares de 
América, organizados a veces en pequeñas congregaciones al amparo de cláusulas 
añadidas a los tratados comerciales asegurando la práctica religiosa privada para los 
súbditos extranjeros. Por lo tanto, hubo que esperar el triunfo de los ejércitos liberales 
y la adopción de constituciones amparando la libertad de asociación y de manera 
correlativa la libertad de culto, a partir de los años de 1860, para permitir 
progresivamente la lenta difusión de las sociedades protestantes entre las poblaciones 
latinoamericanas (Bastian, 1994). 
Por la década de los 1870 en España peninsular ya se habían establecido bastantes 
congregaciones, aunque algunas solo estuvieran ubicadas en las casas de los creyentes. 
En las colonias españolas, las iniciativas para constituir congregaciones no vendrían de 
la metrópoli, sino de los países cercanos de la América Latina y de Estados Unidos. En el 
caso dominicano la implantación del protestantismo se efectuaría con la implantación 
de cinco mil libertos norteamericanos protestantes que se establecieron en Samaná, 
Puerto Plata y Santo Domingo desde 1824, a iniciativa del Estado haitiano y de su 
política de «africanización» de la isla.  
Los clérigos liberales y krausistas conversos al protestantismo, por esta década de los 
1860-70, trabajarían en Cuba por establecer cultos protestantes. “Emilio Fuentes 
Betancourt (1843-1909) fue el más representativo de esta generación de sacerdotes 
cubanos liberales. Había cursado sus estudios superiores de Derecho canónico y 
Filosofía en Madrid en 1864-1865, después de lo cual regresó a Cuba, pero, debido a su 
posición política independentista, fue pronto mandado de vuelta hacia Madrid, en 1875, 
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donde entró en contacto con el medio filosófico krausista y la Institución de Libre 
Enseñanza que se acababa de inaugurar, para doctorarse con una tesis sobre la poesía 
cubana. Como tantos otros cubanos de esta generación fue obligado a exiliarse, primero 
en Lima, desde 1877, y luego, desde 1881, en la Ciudad de México, donde, convertido 
al metodismo, ejerció como pastor, hasta 1887, de la recién fundada Iglesia metodista 
de la Santísima Trinidad, antes de ser invitado a colaborar como maestro en la fundación 
de la escuela normal de Jalapa (Veracruz). Quizás ahí se pudo relacionar más 
estrechamente con la diáspora cubana de emigrados liberales que acababa de 
implantarse.” 
Según Jean-Pierre Bastian, 137  su convicción liberal activa le llevó en 1885 a ser 
editorialista de El monitor Republicano, principal periódico liberal de México, donde 
vertió sus ideas democráticas modernas, entre las que estaría explicar toda tentativa de 
conciliación del poder político liberal con la Iglesia Católica. 
En el mismo contexto ideológico estaría el converso cura liberal cubano, Joaquín de 
Palma, que sería pastor desde 1886 y responsable de la Iglesia episcopal Santiago 
Apóstol, en Nueva York, siendo reconocido por el medio liberal cubano e incluso por 
José Martí, como un patriota liberal e independentista. 
Del mismo modo, Tristán de Jesús Medina, sería otro tercer cura cubano, converso 
durante el sexenio liberal, reformista y abolicionista, amigo de Emilio Castelar en 
Madrid, vocero de los grupos republicanos y predicador en Madrid por 1869 en la 
congregación protestante recién formada.  

12.2.2 La Iglesia Episcopal de Cuba 
 
La iglesia episcopal de Cuba 138 
también incorporó entre sus 
dirigentes a españoles, entre los 
cuales se citan a M.J. Mesegué Tomás, 
Hipólito Jauregui, Salvador 
Berenguer, Ignacio Guerra, Ricardo D. 
Barrios, Ángel Ferro, Manuel 
Rodríguez Ponce, Guillermo Zermeño, 
Jorge Hernández Piloto, Pablo Muñoz. 
Ferro y Muñoz eran ex sacerdotes 

católicos, Rodríguez Ponce y Zermeño habían sido ministros bautistas. Destaca la labor 
de otro español Manuel Ferri López, entre la comunidad china que vivía en condiciones 
parecidas a la esclavitud. La comunidad china que se calculaba en unas doce mil 
personas se pudo organizar y algunos de sus miembros formar parte de la iglesia, 
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Jean-Pierre Bastian. 
138       La Historia de la Iglesia Episcopal de Cuba. Juan Ramón de la Paz (2001) 
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aunque la negaron formar una escuela. En un informe de 1876 se relata que treinta y 
dos chinos expresaron el deseo de ser cristianos y se instituyó un curso para el Bautismo 
y Confirmación de los mismos. En otro informe de 1879 se informa de la entrega de 200 
libros y se reconoce el interés y la inteligencia de esta comunidad. Se les permitiría 
trabajar entre la comunidad negra por considerarlos extranjeros africanos y se le ofreció 
al Lector Laico y activo masón Charles Hasselbrink una plantación con más de 300 
esclavos para enseñarles el Evangelio. En La Habana organizó una escuela bíblica 
dominical en un barrio, con la ayuda de Manuel Ferri López, un convertido de 
nacionalidad española, que parece representaba un sector de españoles liberales que 
ansiaban romper el monopolio de la religión colonial y abrir nuevos horizontes 
espirituales para sus vidas. 
En 1879, informaba: 
“Mientras tanto el trabajo se hace en forma privada, como la mayoría de las otras obras 
misioneras, de casa en casa”. “Se nos han hecho solicitudes continuamente por copias 
de la Santa Biblia y del Libro de Oración Común en el idioma español. Afortunadamente 
he sido capaz de satisfacer esas peticiones a través de las gentilezas de las Sociedades 
inglesas y americanas”.  
Salvador Berenguer Sánchez, nacido en 1879 en Callosa de Ensarria, Alicante, España. 
Fue hijo de Bautista Berenguer Mas y Mariana Sánchez Guardiola. Algunos de sus 
hermanos emigraron de España a Cuba y los siguió hacia 1891. Se casó con Elvigia Adan 
Escobar y tuvieron 7 hijos. Salvador Berenguer Sánchez fue sacerdote misionero de la 
Iglesia Episcopal; Su familia vivió durante muchos años en Camagüey. La Historia de la 
Iglesia Episcopal de Cuba de Juan Ramón de la Paz (2001) destaca El aporte de la 
experiencia internacional y universal de los españoles: Ángel Ferro, Romualdo González 
y Salvador Berenguer 
El estado de las cosas cambió en Cuba con la intervención norteamericana en la guerra 
con España. Las casi desaparecidas congregaciones fueron reorganizadas en la Iglesia 

protestante Episcopal al caer Cuba en manos de los 
Estados Unidos. En 1904 dos años después de la 
independencia se eligió el primer obispo, en 1951 se unió 
la iglesia Presbiteriana con la Metodista en el Seminario 
evangélico de Teología en Matanzas y en 1961 fue 
consagrado como Obispo de Cuba de la Iglesia Episcopal 
el doctor Romualdo González Agüeros (ciudadano 
cubano nacido en España). Sus sucesores han sido 
cubanos nativos. En enero de 1966, Romualdo González 
Agüero, obispo de la Iglesia Episcopal de Cuba, falleció en 
Estados Unidos debido a un cáncer pulmonar. En 1962, 
bajo el episcopado de Romualdo González Agüero, se 
produce una incipiente valoración de la mujer como Romualdo González 
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lectora laica y misionera potencial necesaria a la Iglesia en un momento de crisis 
pastoral provocada por el éxodo hacia los Estados Unidos de muchos sacerdotes. En 
este contexto, se nombró a la primera lectora laica para atender Florencia. 
 
 

12.2.3 José Marcial Dorado 
 

José Marcial Palacios, militar de profesión, evangelista y 
pastor después, fue también desde 1883 Agente de la 
Sociedad Bíblica con depósito en Sevilla. En este año 
nacería en Cádiz, su primer hijo, José Marcial Dorado que, 
junto a su hermana Carolina Marcial Dorado, nacida en 
Toledo nueve años después, dejarían ambos una huella de 
humanismo y espiritualidad dignos de encomio. Marcial 
Dorado recibió su educación en Cádiz y en Sevilla después, 
cuando su padre, militar primero, pastor protestante y 
agente de la Sociedad Bíblica, se trasladó a la capital 
hispalense. Luego iría a Francia y volvería a España donde 
estudiaría Filosofía y Letras sacando el Doctorado. 

Posteriormente sacaría la Licenciatura en Derecho Civil y Canónico por la Universidad 
Central de Madrid. Su tesis doctoral “La mística en el siglo XVI” fue bien acogida por la 
crítica en España y América. Orador, periodista y ministro evangélico. Desde joven militó 
en el movimiento republicano llegando a ser Diputado por Cádiz. Fundó y dirigió en la 
región andaluza los diarios, El Coriano, Tierra Andaluza y La Libertad. También 
estableció varios centros docentes, impulsó la educación y se convirtió en pastor 
evangélico. 
Después de haber realizado labores pastorales en España y Puerto Rico, Marcial Dorado 
se estableció en Cuba en 1924. Impartió clases en el Seminario presbiteriano, presidió 
la Asociación de Ministros y Obreros Evangélicos en la Habana, aunque él no era 
ministro ordenado, y entre 1929 y 1931 dirigió Heraldo Cristiano de la iglesia 
presbiteriana en Cuba convirtiendo esta revista en una publicación de alcance 
continental. En 1929 es encomendado por el Congreso Evangélico Hispano Americano, 
del que fue elegido Presidente de Honor, para venir a España a entregar un escrito al 
Presidente del Consejo de Ministros para que “fuera declarada legal en España la plena 
y absoluta libertad de conciencia y de cultos”. En el documento se dice que “las 
veintiuna naciones de habla española, como hijas de la noble España, ven con profundo 
sentimiento que la Madre querida, la nación grande cuyos destinos están hoy en manos 
del Gobierno que tan dignamente V.E. preside, sea una excepción en el mundo 
civilizado, precisamente por no figurar en sus leyes lo que ha sido causa principal de la 
grandeza de los pueblos que marchan triunfantes a la cabeza del progreso: la libertad 
de conciencia y de cultos”. 

Marcial Dorado 
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Al proclamarse la República, sería elegido Diputado a las Cortes Constituyentes por 
Sevilla, en 1931, como militante del partido Radical Socialista de Sevilla. Sin embargo, 
en 1932 estaba de nuevo en La Habana en la redacción del Heraldo Cristiano. Estaría al 
frente de la Sociedad Bíblica Americana, siendo una de las máximas figuras de la Iglesia 
Evangélica en Las Antillas. También sería Vicepresidente del Centro Andaluz en La 
Habana y en 1938 fundó y presidió la Junta de Auxilio a los Evangélicos Españoles. 

12.2.4 Joaquín González Molina (1929)  
 
Aparece Joaquín González Molina entre “Los españoles en las letras cubanas durante el 
siglo XX” Joaquín González Molina (1893) ordenado pastor de la IEE, ex-cura párroco 
granadino, y ex-profesor de la Universidad y de la escuela modelo de Alicante. Elegante 
escritor, representó a España en el congreso evangélico de la Habana en 1929. En 1930 
fijó su residencia en la Habana, siendo secretario de la Sociedad Bíblica en la Agencia de 
las Antillas. Este diccionario biográfico dice:  
 “González Molina, Joaquín (Padul, Granada 24 abril 1896, Miami 20 septiembre 1963). 

Escritor religioso, profesor y ministro evangélico. Cursó estudios en la Universidad 
Pontificia y Real Seminario de Granada, en la Facultad de Teología protestante de París y 
en la Escuela de Altos estudios de la Sorbona. Fue profesor de Latín y Filosofía en la 
Universidad de Granada. En 1929 asistió, como representante de la Iglesia Evangélica 
Española al Congreso Evangélico Hispanoamericano celebrado en la Habana. Volvió al año 
siguiente y se estableció en la isla. Durante muchos años dirigió la Agencia Bíblica de Cuba. 
Fue dirigente de la Acción Republicana Española y en octubre de 1938 fue nombrado 
secretario de la Junta de Auxilio a los españoles que eran perseguidos por los franquistas. 
También ocupó la Secretaría, para las Antillas, de la Sociedad Bíblica Americana. A partir 
de 1946 dirigió la revista “La Biblia en América Latina” Colaboró con frecuencia en “Heraldo 
Cristiano” y en menor medida en “Bohemia” y fue presidente de la Cámara Cubana del 
Libro. Escribió el prólogo de Instrumento escogido (1959) de Sara País de Molina, y de 
Respuesta a un católico (1960) de Domingo Fernández Suárez. En 1962 marchó a los 
Estados Unidos.” 

“El 6 de enero de 1938 el santanderino José Belmonte Cuevas, propietario de un 
importante taller de encuadernación, y el doctor Juan Antonio Díaz Quiñones solicitaron 
en el Registro de Asociaciones de La Habana la inscripción de la Alianza Latino- 
americana, que poseería carácter de «beneficencia, recreo y sport». De acuerdo con el 
artículo primero de su reglamento tendría «por objeto estrechar los lazos de unión y 
fraternidad entre los países de habla española, propiciando el intercambio intelectual, 
propagando en todos sus aspectos y formas toda labor cultural de España y de las 
naciones que constituyen el continente americano». Como pudo comprobarse unos 
meses después, cuando disfrutó de una coyuntura nacional más propicia, esta 
asociación finalmente registrada el 16 de enero tuvo en realidad como primer objetivo 
defender la causa republicana española y combatir el fascismo en sus diferentes 
manifestaciones. Su directiva estuvo integrada por Belmonte Cuevas y Díaz Quiñones, 
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así como por el ministro evangélico andaluz Joaquín González Molina y el dirigente 
socialista cubano Francisco Domenech Vinajeras. A partir de marzo de 1938 Alianza 
Latino-Americana, que aglutinó principalmente a simpatizantes de la República 
Española que sostenían posiciones ideológicas moderadas, contó con una revista 
mensual y homónima, cuya dirección estuvo a cargo del periodista andaluz Serafín 
Domínguez Franco. Entre los integrantes de su equipo de dirección, que era decidido 
por la Junta Central, estuvieron los pastores evangélicos andaluces José Marcial Dorado 
y Joaquín González Molina, el periodista gallego Manuel Millares Vázquez y los exiliados 
Jesús Vázquez Gayoso y Ángel Lázaro139. 
 

12.2.5  Rev. José Ripoll Bretón (1911) 
 
La Primera Iglesia Bautista de Manzanillo “Ebenezer”, fue fundada el 22 de abril de 1901, 
al ser bautizados los primeros creyentes, siendo su primer Pastor el Rev. Miguel Manuel 
Calejo Olivé cuyas labores en Manzanillo se llevaron a efecto bajo el amparo de “The 
American Baptist Home Mision Society” o Junta Misionera Bautista Norteamericana, de 
Nueva York. A fines de 1902, le sucedió el joven Pastor español Rev. José Ripoll Bretón 
cuyo pastorado fue muy breve pero activo y durante el cual se organizó la iglesia de Yara 
el 10 de enero de 1903. Miss Georgina Hill, misionera norteamericana, fue activa y 
eficiente colaboradora del Rev. Ripoll. 
No he podido conseguir más datos sobre Ripoll, aunque la carta a Unamuno nos devela 
intimidades espirituales e inquietudes intelectuales como para tener una aproximación 
a su persona.    Matanzas-Cuba 16 de marzo de 1931. -  
Salamanca-España 
Sr. Don Miguel de Unamuno 
Muy señor mío y viejo maestro: Hace seis años escribí un libro, con el título "Sondeando 
el Misterio" y me plugo dedicárselo a Ud.  
Como en ese tiempo Vd. andaba de la Ceca a la Meca, supongo que no lo recibiría, en 
cuyo caso me resuelvo a repetir la remisión teniendo sumo placer en enviarle otro 
ejemplar, juntamente con otros que publiqué en el año siguiente y que fueron también 
enviados a Vd.  
Hoy no sé por qué me puse a leer el prólogo de dicho libro y me dije: ¿Qué habrá pasado 
que el viejo Maestro Unamuno no me contestó?  
¿No le gustaría que le comparara con Vargas Vila? Yo sé que dicha comparación no fue 
muy acertada, pero estaba leyendo algo de dicho autor y me acordé de Vd., al ver lo 
bien que encajaban las palabras de Valle Inclán al prologar "Ars Verba " de Vargas Vila 
(pág. 21 de mi libro). No creo yo que esa haya sido le causa de su silencio, y por eso le 
escribo la presente, para saber a qué atenerme.  

                                                           
139  Jorge Domingo Cuadriello El Exilio Republicano Español en Cuba Prólogo de Alfonso 

Guerra. noviembre de 2009 siglo xxi de españa editores, s. a. 
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Hoy sé que ha sido repuesto en su cátedra y que vuelve a residir en Salamanca, por lo 
que le felicito por la vieja tranquilidad hogareña que volverá a gozar.  
No creo que Vd. recuerde de mí, pues hace 20 años tenía el gusto de escribirle desde 
Manzanillo-Cuba y luego de San Nicolás de Güines. Siendo yo misionero evangélico, Vd. 
tuvo la amabilidad de contestar mis cartas, llenas de sabios consejos, como toda su 
correspondencia.  
En uno de esas cartas le pedía precios sobre el costo de la edición de sus libros, porque 
proyectaba editar uno, cuya dedicatoria le enviaba. Así es que se cumplió mi deseo a 
través del tiempo; pero en otro campo más independiente, entre los teósofos a donde 
me llevó la investigación filosófica de mis tendencias religiosas.  
Hoy soy catedrático de Psicología y Metodología en la Normal de Matanzas-Cuba, donde 
estoy a sus órdenes.  
Desearía saber algo de sus orientaciones ya que estamos en un período de grandes 
crisis.  
Como Ud. verá en mi libro, cuyo contenido le repito ha sido impresionado por la 
Teosofía y el Espiritismo, pero no ha llegado hasta el tuétano, simplemente fue una 
exploración por los campos del ocultismo místico que tanto interesa a las almas 
inquietas y ansiosas de Verdad. 
Como expresión de mi actual modo de pensar le incluyo en esta carta una hoja del Diario 
del 8 de marzo de este año, en donde se halla una síntesis del moderno pensador 
oriental Krishnamurti que yo tanto admiro. 
El propósito de publicar doce tomitos de mis Diarios creo será de su aprobación; pues 
en ellos hay una siembra de ideas para inquietar a las conciencias, que ha sido siempre 
el deseo de su vida de Ud. Los nueve tomos que me faltan serán más pequeños y más 
cortos, seleccionado mejor los materiales: pues como hace varios años sigo esta 
práctica, tengo abundancia de materias para escoger lo de más valor 
Sin otra cosa de particular, soy de Ud. Un continuo admirador y devoto. Suyo afmo. ss. 
y viejo discípulo. 
 José M. Ripoll 
Hay otras cartas de Ripoll a Unamuno de menos importancia biográfica. 

Carta de José Ripoll a Miguel de Unamuno. [S.l.], 3 de octubre de 1904. 
Carta del pastor de la Iglesia Bautista de Manzanillo José Ripoll, emigrante 
español en Cuba, a Miguel de Unamuno dándole las gracias por su carta y 
comentándole lo que opina del clero español. Le pide además que le cuente cosas 
sobre el estado religioso de España e informándole que en cuatro meses se 
traslada a Santiago de Cuba. 
Carta de José Ripoll a Miguel de Unamuno. Santa Clara (Cuba), 23 de noviembre 
de 1914. 
Carta del pastor de la Iglesia Bautista de Manzanillo José Ripoll, emigrante 
español en Cuba, a Miguel de Unamuno informándole que ha publicado la carta, 
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que le respondió hace ocho años, en los diarios y revistas de Cuba y ahora ha 
escrito un libro que quiere publicar, no sólo en castellano sino también en inglés. 
Le adjunta la dedicatoria que ha escrito para el libro como muestra de admiración 
y pidiéndole además un juicio crítico. 
En 1903, la Junta Misionera Bautista Norteamericana adquirió el terreno y fue 
construido el Templo en el lugar donde actualmente existe. 

12.2.6 José González Pérez, Juan Belda, Luis Martínez Bravo y Manuel Caballería Gali 
 
En enero de 1908 la Junta de Misiones compró el terreno donde se halla actualmente 
el templo de la primera Iglesia Bautista de Ciego de Ávila, organizada el 7 de noviembre 
de 1902. En sustitución del Rev. Dr. Wilson, ocupa el pastorado el español Rev. José 
González Pérez, entre 1909 a enero de 1910, fecha en que falleció, siendo sustituido por 
el también español, Rev. Juan Belda. 
“En noviembre de 1903 arribó a Manzanillo, asumiendo la dirección de la iglesia el Rev. 
Francisco González Muñoz; quien, después de residir dos años en Manzanillo, cuando 
regresaba de Yara al hogar, al pasar el río crecido pereció ahogado, por cuya razón en 
enero de 1907 se hizo cargo de la iglesia el Rev. Juan Belda, español. Su ministerio en 
Manzanillo se extendió hasta 1910 y la obra bajo su dirección amplió su círculo y se 
fortaleció. 
Sucedió al Rev. Belda en Manzanillo, el Rev. Luis Martínez Bravo, español, quien fue 
recibido por la iglesia el 26 de enero de 1910 y su pastorado se extendió hasta 1913 en 
que renunció al pastorado en esta ciudad y aceptó el de Alto Songo. En Manzanillo 
falleció su esposa. Colaboraron con él las misioneras norteamericanas N.M. Weler y 
Elisabeth Waiman. 
En junio de 1913, procedente de Baracoa, arribó el Rev. Juan Mac Carthy misionero 
irlandés. Bajo su dirección la iglesia tomó nuevos impulsos, tanto en la parte misionera, 
extendiendo sus esfuerzos hasta Media Luna, donde ya existía una capilla y Niquero, 
teniendo como únicos medios para viajar, el caballo y el vapor “Anita”. En la labor 
educacional se funda el colegio americano bajo la dirección de su hija Alicia Mc Carthy. 
En 1915 en sustitución del Rev. Mc Carthy que marchó a los Estados Unidos, ocupó el 
pastorado el Rev Francisco Sabas Mudercia quien fue ordenado en esta iglesia el 29 de 
junio de ese año. Le sustituyó el Rev. Guillermo Rodríguez en 1918, quien trabajó en 
esta iglesia hasta el año 1925, siendo sustituido el 25 de septiembre de ese año por el 
Rev. Víctor Lovaina Gel, bajo cuyo pastorado se organizó la iglesia de Campechuela, 
fruto del trabajo de extensión de la iglesia de Manzanillo, se organizaron la “Sociedad 
Misionera de Mujeres” y la “Sociedad de Señoritas”. En 1922 el Rev. Manuel Caballería 
Gali, español y evangelista, se hace cargo de la iglesia. 
En 1929, se amplió y mejoró el Templo. En sustitución del Rev. Lovaina llegó a esta 
iglesia en julio de 1935 el Rev. Saturnino Matos Gómez que ocupó el pastorado hasta 
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1940, siendo sustituido por el Rev. Luis Pavón Ochoa, quien renunció al cargo el 13 de 
junio de 1943, sucediéndole interinamente el seminarista Isaías Deulofeu Pérez.”140 

12.2.7 Francisco País Pesqueira 
 

Al comienzo de la República española, el 
matrimonio País Pesqueira viaja a Cuba, 
desembarcando por la Habana quedando varios días 
en la capital. Una de las visitas fue al 
superintendente de la Misión Bautista de 
Occidente. 
En el año 1907 llega a Santiago de Cuba, siendo 
pastor de la Primera Iglesia Bautista. Contaba la 
edad de 45 años de edad y ejerció en esta 
congregación 21 años. Su gracia de verbo hizo de 
una mayor asistencia de personas al culto y a la 
escuela dominical, también atendió los barrios del El 
Caney y Boniato, pasando posteriormente al 
poblado de Alto Songo hoy Songo - La Maya. 

Estableció escuelas dominicales para niños, jóvenes y adultos, fiel a su vocación de 
maestro, abrió en este sitio un colegio para infantes. 
Promovió una campaña de culto por los pueblos de Oriente y Camagüey, en 1912 se 
traslada a la Habana como director del Colegio Bautista y colaborador en las principales 
publicaciones de la institución. En 1914 se establece en Sancti Spíritus. En ese mismo 
año viajó a su patria, por haber enfermado su esposa que luego fallecería. 
En abril de 1925 al salir de una casa amiga en San Francisco fue alcanzado por un tranvía, 
estuvo muy grave, pero por su fortaleza física sobrevivió, permaneció diez meses en 
cama y luego en silla de rueda, en muletas, y bastón hasta el final de sus días, sobre esto 
bromeaba País: “Yo soy un hombre fuerte ¿acaso no paré un tranvía cuando este chocó 
conmigo? 
Francisco había conocido a su primera esposa María Dolores Rodríguez en la Iglesia de 
su pueblo natal. Había nacido esta el 6 de marzo de 1889, siendo sus padres Pedro 
Rodríguez y Ramona Fernández. Al poco tiempo la pareja contrae nupcias el 4 de mayo 
de 1889 en la misma Iglesia, ella tenía 20 años y él los 26 años. Al poco tiempo de 
casados tuvieron una niña el 15 de febrero de 1890 que le pusieron por nombre Sara 
País Rodríguez la que en un futuro se casaría con Enrique Molina primer director de la 

                                                           
140  Primera iglesia Bautista Ebenezer de Manzanillo. Enciclopedia cultural de Manzanillo. 
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Escuela Normal de Oriente, teniendo con este cinco hijos, Enrique, Daniel, Francisco, 
Pablo y Sara. 
Contrajo matrimonio por segunda vez el 27 de octubre de 1927 en el poblado del Cristo 
con Rosario García Calviño y en 1933 viajan a España, retornando al poco tiempo. De 
esta unión nace Frank, Agustín y Josué. 
Fallece a la edad de 72 años en 1939. Sus restos descansan en el Cementerio Santa 
Ifigenia. 
 
Frank País. 
 
Francisco País Pesqueira, es el padre de Frank País.  Como acabamos de decir, al quedar 
viudo contrajo nuevo matrimonio con una joven de su tierra natal, Galicia. De esta unión 
nacieron tres hijos: Frank, Josué y Agustín. Los tres hermanos estuvieron involucrados 
en la revolución iniciada por Fidel Castro al desembarcar en la isla el 2 de diciembre de 
1956. Frank fue el más destacado de los tres. Había fundado su propia organización 
revolucionaria antes de conocer a Fidel Castro. Tras entrevistarse con el líder en México, 
decidió unirse a él. Llegó a ser jefe de la clandestinidad del Movimiento Revolucionario 
en toda la isla. La policía del general Batista llegó a considerarle como el enemigo 
público número uno. Fue acribillado a balazos cuando tenía 23 años y medio. Su 
hermano Josué fue asesinado un mes antes. El tercer hermano, Agustín, logró salir de 
la isla y actualmente reside en Estados Unidos. 
Juan Antonio Monroy escribe una biografía apasionada de Frank País. Considerado en 
Cuba como un héroe nacional, hasta ahora sólo se había destacado de él al guerrillero 
revolucionario. Monroy considera al personaje más humano, de carne y hueso, al joven 
de ideales elevados que a los 17 años ya dirigía movimientos estudiantiles. Dedica 
capítulos sobre lo que fue la juventud sentimental y amorosa de Frank País, su pasión 
por la literatura, su sensibilidad para el arte, para la música, su producción poética. 
Destaca Monroy sus profundas creencias religiosas, su participación activa en la iglesia 
bautista de la que era miembro y en otras iglesias cercanas. Sus predicaciones 
encendidas, su amor incuestionable por la Palabra de Dios. Esta biografía de Frank País 
ofrece un material hasta ahora inédito. Es un libro que engancha al lector y una vez que 
inicia la lectura, no la abandona –dice su editor-. 
Otros estudiosos 141  de la vida de Frank País, también nos dejan esta paradójica 
semblanza: 
“Nunca pensé que la muerte de un hombre pudiera paralizar una ciudad. Mi mamá 
conocía a la familia del muchacho, y mi hermana, que asistía a la iglesia bautista de 
Santiago, no lo había vuelto a ver desde las clases de la Escuela Dominical. Era el hijo 
mayor del pastor bautista Francisco País Pesqueira y de doña Rosario García. Ambos 
nacieron en Marín, ciudad gallega del noroeste de España. Y ambos sintieron inclinación 

                                                           
141  Un nombre en el río de la memoria. Idania Trujillo y Elizabet Rodríguez • La Jiribilla. 

La Habana, 2007 
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por la música. Dicen que el viejo tocó varios instrumentos, entre ellos el cornetín, el 
bombardino y el órgano, y la Doña tocaba el piano y también el órgano. 
La voz ha vuelto y la ciudad se ha teñido de rosas blancas que caen de los balcones. La 
voz me interroga, pero se pierde entre la multitud. Intento seguirla por las entrecalles 
empinadas hasta llegar a la intercepción de Carnicería y Enramadas donde está la 
Primera Iglesia Bautista de Santiago de Cuba. Atravieso la entrada principal de la antigua 
casona. Sigo el rastro de una música suave que viene de la segunda planta. Subo las 
escaleras. De espaldas, un joven desliza sus manos sobre las teclas. El lírico sonido 
inunda el salón y se esparce por la ciudad… 
Es Frank, me dice la voz, Frank País García. Dice mi hermana que venía muchas veces a 
este sitio a tocar el órgano. Este era su refugio, y la música, su inspiración… En los cultos 
dominicales tocaba sus himnos preferidos: Oh, qué amigo nos es Cristo, Dulce oración, 
Mi fe espera por ti y Brilla en el sitio donde estés. Su salmo preferido era el 23, el Salmo 
del Pastor. Mire, creo que, si a este muchacho no lo hubieran asesinado, hubiera llegado 
a ser un gran músico, un gran escritor, un maestro. Es que tenía una sensibilidad para 
las artes… Mi hermana me contó que dibujaba con destreza, incluso, quiso ingresar en 
la universidad para estudiar Arquitectura, pero las menguadas entradas de su hogar, le 
impidieron realizar su sueño. Desde que era apenas un adolescente mostró una 
excepcional imaginación poética. Venga, le voy a mostrar un pequeño texto titulado 
Noche guajira que escribió en su libreta de sexto grado cuando tenía doce años: 
 
_ La tarde se ha ido muriendo lentamente. Una suave brisa se ha levantado y, poco a poco, la 

calma se enseñorea en los campos. Los árboles se han quedado quietos, cansados del largo 
día; las aves vuelan a sus nidos, los hombres con sus aperos de trabajo al hombro y cantando 
por lo bajo una décima guajira, van en busca de sus hogares. 

_ Empiezan a brillar las primeras estrellas y tras la cortina de un palmar, la luna levanta su 
cara dorada, que se va tornando plata mientras sube. Un silencio pesado lo envuelve todo. 
La naturaleza descansa. 

_ Después de un rato de quietud, la vida vuelve a circular en los campos plateados de la luna. 
A lo lejos empiezan a brillar las luces de los bohíos como gigantescas luciérnagas. Por los 
caminos se oye el galopar de un caballo y de la espesura brota una décima de amor, dulce 
y melancólica. El aire se impregna del dulce aroma de los jazmines de un jardincito muy 
típico y muy florido que rodea mi casa. En las hojas de las matas, alguna gota de agua que 
el sol no evaporó, hace destellos cual un diamante. 

_ Una chicharra deja oír su estridente canto y una rana su monótono croar… Las siluetas de 
las palmas parecen gigantes tendidos en reposo al proyectar sus sombras la luz plateada de 
la luna. El suelo luce como bordeado con lentejuelas de luz. Muy cerca, a poca distancia, un 
pequeño río murmura una canción al correr en su lecho de piedras. Una lechuza cruza y, 
deslumbrada, lanza su grito agorero. Canta lejano un gallo, y yo, después de admirar la 
belleza de mi lindo campo dormido, doy gracias a Dios por haber nacido en mi linda Cuba, 
y tranquilamente me voy a dormir. Así son las noches de este campo lindo y tranquilo, 
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aroma y poesía, luz de luna y murmullo de arroyos… dichosos lo que las disfrutamos sin 
penas y tristezas. 

Detrás de ese carácter apacible, sereno y taciturno, en lo más hondo de su ser, palpitaba 
un espíritu rebelde y una prodigiosa inteligencia. Cuenta mi hermana, que no soportaba 
las injusticias. Leía con fruición a Martí, en especial, los Versos sencillos, La Edad de Oro, 
y también El presidio político… Con frecuencia era seleccionado para recitar pasajes 
bíblicos y escenas patrióticas… Una de sus asignaturas preferidas era Cívica. 
En el último grado de la secundaria, un día pusieron una tarea que consistía en contestar 
una serie de preguntas del libro Compendio de Cívica. Mire usted las respuestas de 
Frank: 
Pregunta: Diga por qué cree usted que en las democracias es más necesaria la 

educación. 
Respuesta: Porque el pueblo es la fuente de poder y hay que enseñar al pueblo a saber 
elegir a sus gobernantes y saber reclamar sus derechos. 
Pregunta: Piense cómo cada uno de los medios siguientes contribuye a la educación del 
pueblo y diga qué piensa de cada uno de esos medios: Los periódicos. 
Respuesta: Los periódicos llevan la orientación nacional, según el periódico que sea, 
pues hay periódicos que inculcan malas ideas; por eso es que los periódicos deben ser 
cívicos. 

12.2.8 Sara País de Molina 
 
 Dice Beatriz Ferreiro García 142  que ninguna 
emigrante llegada a Cuba dejó un registro más 
perdurable de sus ideas que la escritora gallega 
Sara País Rodríguez —Sara País de Molina—, 
nacida en Marín, Pontevedra, el 15 de febrero de 
1890, y fallecida en Miami en 1981. 
Entre los años 1910 y 1912 estuvo pastoreando el 
templo Bautista Gerizim, ubicado en Alto Songo, 
Santiago de Cuba, el Reverendo Francisco País 
Pesqueira (padre de Frank País García) que 
provenía de la Primera Iglesia de Santiago de 
Cuba, junto a su hija Sara País Rodríguez, quien 
fue nombrada Auxiliar Misionera y trabajaba de 

                                                           
142       Sara País: Para que la juventud viva con Cristo Escritoras evangélicas españolas en la Cuba 

republicana (1): Sara País de Molina. 2013 

 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uac

t=8&ved=0ahUKEwi81rCa89zQAhVB1RoKHbZKCD4QFggiMAA&url=http%3A%

2F%2Fprotestantedigital.com%2Fmagacin%2F14028%2FSara_Pais_Para_que_la_j

uventud_viva_con_Cristo&usg=AFQjCNGoR3OhKTTtIWKCfdsa8YIWG-6Isw 
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conjunto con su padre. La familia País fundó el colegio “El Porvenir”, para enseñar a leer 
y escribir a los niños del poblado. La misma fue dirigida por el Rev. País y Esther 
González. Por esos años, Enrique Molina Cordero, esposo de Sara, organiza un Banco de 
Ahorro Infantil. 
Santificando el Día del Señor (1952), Id y predicad (1953) y Oración y meditación (1954), 
todas de Sara País de Molina, quien se consagró al cultivo de la vida cristiana en 
adolescentes y jóvenes. Ese Divino Tesoro... Reflexiones sobre la juventud y su relación 
con la Iglesia de Cristo. .111 págs. Autora: Sara País de Molina. Editor: Editorial La 
Aurora. Impresor- Tall. Gráf. Ycaq'je. 3.000 ej. Bs Aires, agosto de 1949  
Monroy143 nos amplia otros aspecto de la vida de Sara País: “El hombre que llegó a su 
corazón se llamaba Enrique Molina. Había nacido en Santiago de Cuba. Como Sara, hizo 
el bachiller en España, enviado por los padres. Al regresar se instaló en la zona de 
Ensenada, barrio de Songo, donde la familia tenía una finca. Allí se conocieron. Allí 
Enrique Molina se convirtió a Cristo y se integró en la Iglesia que pastoreaba Francisco 
País. La pareja contrajo matrimonio el 12 de junio de 1911. Sara tenía entonces 21 años. 
Estando ya casado, Enrique Molina se consagró a los estudios. Graduado en Pedagogía, 
llegó a Inspector de Escuela en Bayamo. Trasladada la familia a Santiago, Molina fue, 
por oposición, profesor en la Escuela Normal de Maestros, donde más tarde estudiaría 
Frank, y su primer director. 
En Santiago de Cuba Molina colaboraba activamente en la Iglesia. Estaba dotado de 
unas cualidades excepcionales. Sus comentarios de la Biblia le convirtieron en un 
maestro de la Palabra. Atraía a los jóvenes. Encantaba a los adultos. Enseñaba en los 
Colegios Internacionales donde estudiaban los futuros pastores; se convirtió en la mano 
derecha de su suegro, Francisco País, al retomar éste el pastorado de la Iglesia en 1918. 
Cuando la Iglesia inauguró el nuevo templo para reemplazar al que había sido destruido 
por el terremoto en 1932, fue Enrique Molina quien predicó el sermón de dedicación. 
De Santiago de Cuba el matrimonio decidió cambiar su residencia a La Habana. Aquí 
estudió la carrera de Derecho, al tiempo que Sara obtenía un doctorado en Filosofía y 
Letras. En La Habana, Enrique Molina ejerció la abogacía hasta su muerte, ocurrida en 
junio de 1945. Sara falleció en Miami en 1981, a los 91 años de edad. El matrimonio 
tuvo cinco hijos: Enrique, Francisco, Pablo, Daniel y Sara. Cuando redacto estas páginas 
siguen vivos dos, Daniel y Sara, ambos casados y residentes en Estados Unidos. 

                                                           
143  Frank País: Un evangélico español en la Revolución Cubana. Juan Antonio Monroy. 

Clie 2003 
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12.2.9 Rosario García Calviño144 
  “Nace en la Bahía de Marín provincia 
Pontevedra en España el 1o de agosto de 1899. 
Llega a Cuba en el 1917, en busca de trabajo a 
través de Sara País hija del Reverendo Francisco 
País Pesqueira, fijando como residencia la casa 
pastoral del Primer Templo Bautista de Santiago 
de Cuba, donde laboró como empleada 
doméstica en las funciones del Templo y la Casa 
Pastoral. En muy breve tiempo se convirtió en 
auxiliar del Pastor en los oficios religiosos 
aprendiendo a tocar el piano y el órgano. En 
octubre de 1927 contrae matrimonio en el 
poblado de El Cristo, con la figura más 
importante de la Congregación Bautista de 
Santiago de Cuba: Don Francisco País Pesqueira 

de esta unión nacieron sus tres hijos, Frank País, Agustín País y Josué País, quedando 
huérfanos de padre muy pequeños, al morir el Reverendo en 1939. 

  Doña Rosario con sus vástagos, se traslada para la casa de la calle General Bandera # 
226 en Habana y Los Maceo, hoy convertida en el Museo Casa Frank País García. Fue 
una mujer de sólido carácter formado por la vida de obrera. Poseía una fina sensibilidad 
artística la cual se manifestaba cuando ejecutaba hermosas piezas musicales en el 
piano. Su extraordinario valor y firmeza fueron rasgos que heredaron sus hijos en el 
discursar de la vida. En el hogar sus hijos reciben las primeras enseñanzas prácticas 
convirtiéndose en una guía para ellos, donde le exigía mucho estudio, obediencia, amor 
hacia la vida y respeto a los demás, así refiere: “…fui una madre de control y eso me 
evitó tener que estar regañándolos, hay que saber criar a sus hijos, lo puedo decir por 
experiencia, porque después que murió mi esposo me vi solita con los míos… a pesar de 
que trabajaba mucho y muy duro, siempre buscaba tiempo para ocuparme de su 
educación… trataba de ser severa y al mismo tiempo cariñosa, hay que comprenderlos, 
sin darles golpes ni castigos hay que guiarlos con disciplina por el camino correcto”. 
Al principio sus hijos no le decían nada de sus actividades revolucionarias, pero nunca 
lograron engañarla, ella les hablaba con cariño y sabiduría, les aconsejaba que se 
cuidaran, que había que ser precavido, incluso en los momentos que decidieron llevar 
una vida clandestina, pasaba por las calles y lugares donde se encontraban ocultos, pero 
solo para que la vieran, evitando acercarse a ellos y fueran descubiertos. 
El 30 de junio de 1957, recibe la noticia de la muerte del menor Josué País, asesinado 
en la calle Martí y Crombet y por si fuera poco el 30 de julio del mismo año vuelve a 
recibir otro golpe al enterarse del asesinato de su primogénito, Frank País García. Sin 
embargo, la respuesta de esta encomiable mujer frente al esbirro Salas Cañizares fue la 

                                                           
144  Biografía de Ecured. 2006 
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siguiente… “mataron a Frank”, “pero queda su mamá” … manteniéndose con mucha 
firmeza y mostrando su coraje de madre. 
Al triunfo de la Revolución desarrolló una amplia labor sociocultural encaminada a la 
atención de los niños de su comunidad. Se destacó como federada y revolucionaria en 
sentido general, recibiendo múltiples reconocimientos. 
Su niñez y adolescencia trascurrieron en medio de condiciones de extrema pobreza. 
Esto hizo que, desde temprana edad, tuviera que trabajar conjuntamente con sus 
hermanos en labores relaciona con la industria conservera y salazonera. A raíz de la 
muerte de su padre, la situación económica se hacía más patética y su madre (Doña 
María del Pilar) decide enviarla a Cuba en aras de mejorar sus condiciones de vida. 
El 30 de junio sufre en lo más hondo de su alma la pérdida del menor de sus hijos su 
adorado Josué, pero ante el dolor, la “Doña” no flaquea, se crece ante las adversidades. 
Y como si fuera poco a solo treintas días se ve herida nuevamente, al caer asesinado en 
las calles de Santiago su primogénito con solo 22 años solamente. 
“Que mujer Que valor ¡Que convicción! No la vieron llorar en estos momentos tan 
duros. En una ocasión expreso: ¡No es hora de llorar, sino de luchar! Sí asesinaron a mis 
hijos, mataron a Josué, a Frank, pero su madre vive… 
En el populoso barrio del Tivolí, cuna de artistas y trovadores y de gran arraigo patriótico 
y revolucionario de lucha residiría desde 1957 a 1977 Doña Rosario progenitora de 
combatientes nacidos en la ciudad que más héroes ha legado a su Patria. 
En su casita de San Carlos el mundo no le era ajeno, pues una vez que triunfa la 
Revolución, se incorporó como miembro activo de lo CDR, convirtiéndose en Presidenta 
de Honor de la Federación de Mujeres Cubanas en la provincia. 
Conversadora amena, se relaciona con todas las personas de su nuevo barrio, discutía y 
analizaba todas las cuestiones de la actualidad. Prestó especial atención a la formación 
de las nuevas generaciones, ya que veía multiplicados a Frank y Josué en los millones de 
niños y jóvenes de todo el país. De ella surgió la iniciativa de crear al Primer Congreso 
del PCC (1975) un área de Animación Socio cultural a la que llamó: Área de Participación 
Hermanos País, donde los niños no solo disfrutaban de sus juegos preferidos, sino 
también tenían de participar en actividades políticas y culturales, que coadyuvarían a su 
educación integral.  Doña Rosario junto a su fiel secretaria Hortensia Bolívar formaron 
un coro de veintiocho voces: catorce féminas y catorce masculinas, acompañadas de 
instrumentos musicales: Interpretaban canciones del repertorio popular, tradiciones y 
de contenido Revolucionario entre las cuales podemos señalar: Un millón de Amigos 
“Frutas del Caney, La Guantanamera, Lágrimas Negras, Cuba Hermosa, etc. 
Estas actividades contribuyeron a despertar el interés por el estudio, fortalecer el amor 
a la Patria y a todos los pueblos del mundo, a la formación de hábitos de trabajo y 
responsabilidad social, solidaridad, patriotismo. Muestra de esto, fue el aporte 
entregado por los niños del área ‘par el autofinanciamiento de las Milicias de Tropas 
Territoriales, a la Dirección Provincial de la Federación de Mujeres Cubanas, según 
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afirmara Oscar Brinques joven de 31 años: Técnico en Construcción Vial, ex miembro 
del área. 
Se preocupaba también Doña Rosario por resolver los problemas sociales que 
estuvieran a su alcance. En varias oportunidades gestionó becas para los niños mayores 
y Circulo Infantiles a los más chiquitos, siempre concediéndole prioridad al desarrollo 
armónico de esas personalidades en formación. 
El 5 de agosto de1977 Doña Rosario fallece a los 78 años de edad, la noticia causó honda 
consternación en hombres y mujeres de la provincia y de todo el país, y en especial a 
los pioneros. El destacamento de las FAR abrió filas tras el coche fúnebre. “Ya Doña ha 
muerto. ¡Adiós Pueblo! Como ella solía decirle a su paso…. 
 

12.2.10 Domingo Fernández Suárez 
 
A la Cuba española había llegado Domingo 
Fernández siendo muy joven, donde conoció el 
Evangelio y donde por 1947 llegará a ser el 
predicador radial más conocido en la Cuba 
republicana. La iglesia bautista que había 
iniciado sus pasos con el predicador Alberto J. 
Díaz Navarro. Una vez regresado a Cuba, 
Domingo Fernández, tras la Guerra Civil 
española, el desarrollo teológico de los bautistas 
tomará un impulso a través de este pastor 
asturiano, vinculado a Los Hermanos en un 
principio y habiendo estudiado en el Seminario 
Bíblico Latinoamericano de Costa Rica. Domingo 
realiza una extensa actividad entre 1947 y 1961, 

desde La Habana como escenario principal. El programa 
radial La Hora bautista, abogó por los valores éticos y dio a conocer los desacuerdos con 
la iglesia católica. Impartió clases en el Seminario Bautista de Matanzas y sería pastor 
en la iglesia de William Carey en la localidad de Vedado. A lo largo de su vida ha 
publicado abundante literatura. 
Su vida está llena de frustraciones y de situaciones enojosas en las que se vio envuelto 
en contra de su voluntad, experiencias que quedarán reflejadas en el libro, Un 
condenado a muerte en la España franquista. Pero también, sus fuertes convicciones 
ideológicas y religiosas le hicieron un personaje influyente en la formación teológica en 
la Cuba Occidental durante los años 1950-1970, hasta su muerte en Miami el 31 de 
mayo de 1999. En el libro La Herencia misionera en Cuba: consulta de las iglesias 
protestantes realizada en Matanzas, Cuba, del 26 de octubre al 3 de noviembre de 1984, 
de Rafael Cepeda se estudian sus posiciones teológicas: “El Rev. Fernández entroncará 
a la obra bautista con tres nuevos énfasis doctrinales. Domingo Fernández: 

Domingo Fernández Suárez 
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.  a. Dispensacionismo. Cuestión que hasta ese momento no había aparecido en ninguna 
de las Confesiones de Fe de los bautistas en su peregrinaje histórico. Según algunos 
estudiosos, el dispensacionismo tiene su máximo exponente en el Rev. C. I. Scofield, a 
través de su Biblia Anotada. Esta corriente divide la historia en etapas, partiendo de las 
distintas maneras en que Dios se ha relacionado con los seres humanos. Da por sentado 
la existencia de dos historias, aunque no se refiere en su elaboración a la historia de las 
estructuras humanas y las interrelaciones humanas. Dios es el máximo responsable de 
los cambios que se dan, y se resta importancia a la responsabilidad del hombre frente a 
su historia. 
b. Premilenarismo. Muy unido al dispensacionismo y formando parte de él, está el 
Premilenarismo. Por la vía de libros de textos, teológicos o exegéticos-explicativos, nos 
había llegado, del mundo de los bautistas del Sur, el amilenarismo de Mullins, y el 
postmilenarismo de B. H. Carrol. El primero apenas influyó en algunos; al segundo, la 
situación socio-económica y política le creaba un condicionamiento inadecuado, por lo 
que, hasta donde sepamos, nunca logró adeptos entre nosotros. El premilenarismo nos 
llega con la visión apocalíptica futurista del profesor Domingo Fernández Suárez, la cual 
nos penetra hasta la médula. Su libro, Una interpretación del Apocalipsis, primero es 
editado en Cuba, y posteriormente alcanza el desarrollo de un liderazgo nacional. El 
nuevo Superintendente, Dr. Herbert Caudill Walter, no es teólogo ni exégeta bíblico, ni 
elocuente predicador, por lo que compartirá las muchas funciones que el anterior lider 
de la Home Mission Board ejercía personalmente. El intercambio de los líderes 
nacionales en torno al superintendente, con las instituciones y actividades de la 
Convención Bautista del Sur, aumentaron considerablemente. Algunos realizarán 
estudios en el Seminario Bautista de Forth Work, y regresarán con los énfasis 
landmarkistas, en cuanto a las relaciones interdenominacionales, en términos bien 
fuertes. La Iglesia Bautista de la Víbora, en La Habana, iniciará la práctica de la “Cena 
con Candado”. La dependencia estructural aumenta. El esquema organizativo y el 
programa de Educación cristiana es copiado íntegramente.” 
 

12.2.11 Jaime Santamaría Ruiz. 
 
El doctor Jaime Santamaría cursó la carrera de Medicina en la Universidad de Santiago 
de Compostela mientras ejercía de maestro y profesaba su fe en la iglesia bautista antes 
de estallar la Guerra Civil. En Burgos sería detenido por fascista y durante dos años se 
vio obligado a realizar trabajos forzados como prisionero. Acabada la contienda, 
terminó sus estudios de medicina sacando su doctorado en la Universidad Central de 
Madrid y poco después ante el acoso político se trasladó a La Habana. En esta ciudad 
homologaría su título ejerciendo como médico. Sobresaldría como alergista y también 
como logopeda. No le sería reconocido el título en España hasta 1952 teniéndose que 
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conformar con dirigir algunas revistas médicas y desempeñar la jefatura de propaganda 
de los Laboratorios Farmacéuticos Leti. Desde su reconocimiento del título comenzó a 
trabajar de alergista. 
Una biografía en El exilio republicano español en Cuba, nos acerca mejor a la persona 
de este doctor: 
“SANTAMARÍA Ruiz, Jaime (Burgos, 5 agosto 1911-Hialcah, Florida, Estados Unidos, 14 
febrero 1998). Doctor en Medicina, escritor, pastor bautista y masón, En el Instituto de 
Segunda Enseñanza de Burgos se graduó de bachiller. A continuación, cursó la 
Licenciatura en Medicina en la Universidad de Santiago de Compostela y al mismo 
tiempo se desempeñó como maestro normal. Ya por estos años profesaba la religión 
bautista. Por este motivo al estallar la GCE, que lo sorprendió en su ciudad natal, de 
inmediato controlada por los sublevados fascistas, fue detenido. Durante dos años 
permaneció prisionero, fue obligado a realizar trabajos forzados y estuvo a punto de ser 
fusílalo. Al ser puesto en libertad logró terminar el Doctorado en Medicina en la 
Universidad Central de Madrid en marzo de 1941 y ante el acoso de la represión 
franquista en los primeros días del siguiente mes de septiembre pudo trasladarse a La 
Habana. De inmediato fundó y comenzó a dirigir la revista Niños. En 1942 participó 
como conferencista en la Feria del Libro de LH y sacó a la luz la revista Padres, también 
de corta vida. En 1944 fue nombrado jefe de propaganda de los Laboratorios 
Farmacéuticos Leti y resultó electo vocal de la directiva del Centro Castellano. A partir 
de entonces tomó parte en la campaña nacional a favor de la vacunación 
antituberculosa. En 1952 logró revalidar en la Universidad de La Habana su título de 
doctor en Medicina y comenzó a trabajar como alergista. También en ese año fue 
proclamado Presidente de Honor de la Sociedad Benéfica Burgalesa de Cuba. El Club de 
Leones de La Habana lo nombró en 1954 presidente del Comité ele Salud y Bienestar. 
Por este tiempo se le designó diácono de la Primera Iglesia Bautista de La Habana. Fue 
además director de las revistas Selecciones Médicas (1943). Higiene (1954) Mundo 
Médico (1957). En 1956 ocupó la dirección de la consulta médica Clínica de la Voz, del 
Colegio Nacional de Locutores, y se afilió a la Logia Masónica Bartolomé Masó, cuya 
vicepresidencia ocupó unos años después. En 1957 fue nombrado capitán médico de la 
Cruz Roja de Cuba y se convirtió además en director-gerente de la Agencia de Publicidad 
Santa María. Por aquellos tiempos fundó la Asociación de Hombres Cristianos 
Evangélicos, Profesionales y de Negocios. En 1958 ocupó la presidencia del Comité de 
Relaciones Exteriores de la Asociación Cubana de Naciones Unidas y vio la luz, con 
prólogo suyo, el volumen Ensayos de Mario Casals. En 1959 tomó parte en la fundación 
de la agrupación antifranquista España Errante, fue elevado a Supernumerario Grado 
33 del Supremo Consejo de la Gran Logia de la República de Cuba y designado además 
presidente del Patronato de la Clínica Bautista. A continuación, ingresó en la Facultad 
de Medicina de la UM como instructor de la Cátedra de Higiene y Legislación Sanitaria 
y en mayo de 1961 aspiró a una plaza de profesor de esa facultad, pero al comprobar el 
rumbo comunista del gobierno cubano se marchó a los Estados Unidos, donde tomó 
parte en la creación de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. 
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Un artículo en el ABC de 1982 nos muestra la vida de este médico republicano exiliado 
de ida y vuelta. 
A B C. CULTURA Y SOCIEDAD. SÁBADO 19- 6- 1982 
 El doctor Santamaría Ruiz prepara un Congreso mundial en Burgos Veintiséis millones 
de hispanohablantes están esparcidos por EE UU. 
 MADRID (Trini de León- Sotelo) Es un torrente de palabras que expresan las mil y una 
ideas que bullen en su cerebro. Y es que ser fundador y miembro de la Real Academia 
Norteamericana de la Lengua Española (ANLE) exige lo uno y lo otro. El doctor Jaime 
Santamaría Ruiz, burgalés residente en Norteamérica desde 1961, se sabe un Quijote 
desde que nací y hasta dos siglos después de que me muera. Como Unamuno entiendo 
esa santa locura. Dicho esto, no es de extrañar que se haya embarcado en una empresa 
que a más de uno se le antojará más que quijotesca, porque luchar por el idioma español 
en la propia casa del coloso inglés, ¿puede llevar a alguna parte? ¿Es lógica la batalla 
cuando el inglés juega sus bazas- play- back bitter, etcétera- -en el castellano? 
«No hay que olvidar -dice el doctor Santamaría- que el primer idioma que se habló en 
los Estados Unidos fue el español y que el primer nombre que tuvieron fue Florida. 
Cuando los ingleses llegaron, nuestros españoles ya tenían nietos. Soy médico en los 
Estados Unidos y me siento en casa, porque me digo: ésta es la tierra de mis 
antepasados, que vinieron no sólo a dejar sangre, sino cultura. Por otra parte, no 
propiciamos un enfrentamiento entre inglés y español, simplemente quiero que cada 
hispanohablante tenga en sus manos un idioma como vehículo de cultura. Puedo 
contarle una anécdota. En Miami un señor le decía a otro: "Mi hijo no aprenderá más 
que un excelente inglés", y el interlocutor le respondía: "Pues el mío aprenderá el 
excelente inglés del suyo, más un excelente español." Uno de mis dos hijos es 
oftalmólogo, sucesor de Castroviejo, y me hace feliz que consuele en dos idiomas.» 
TREINTA Y SEIS MIEMBROS Y OCHO CONGRESOS  
La Academia Norteamericana de la Lengua Española se fundó en 1973, fue inaugurada 
en el 1974 y reconocida en 1976 en el Congreso de Asociación de Academias de Chile, 
aunque es en el Congreso de Perú, en 1980, cuando se aprueba definitivamente. Es la 
vigésimo segunda Academia de la Lengua Española. Tiene treinta y seis miembros, cifra 
que en breve aumentará a cuarenta y seis. Entre sus académicos figura Jorge Guillén y  
figuró hasta su muerte Ramón J, Sender. Los académicos se reúnen todos los miércoles 
en la Casa de España en Nueva York y mantienen frecuente correspondencia y contacto 
con aquellos a los que la distancia obliga a la ausencia. En cuanto a Congresos se han 
celebrado ya ocho.  
Ahora, en reciente conferencia en la Casa de la Cultura de Burgos, don Jaime Santama-
ría ha propuesto que sea esta ciudad castellana la sede de un Congreso Mundial Hispano 
Lingüístico. Para conseguirlo está dispuesto a esa lucha que ya forma parte de su vida 
cotidiana --se acuesta a la una de la madrugada y se levanta a las cinco- y va a 
entrevistarse con diversas personalidades españolas. 
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VEINTISEIS MILLONES DE HISPANOHABLANTES  
El ánimo del señor Santamaría se levanta sobre una cifra que indudablemente es 
poderosa: veintiséis millones de hispanohablantes están esparcidos por Estados Unidos. 
¿Cuántos hay a lo largo y a lo ancho del mundo? El propone realizar un censo a través 
de las Embajadas, que nos acercarán con la máxima fidelidad posible a la realidad. 
Conseguirlo supondría «dar conciencia a esas personas de lo que significa ser hispano». 
Por lo pronto el doctor Santamaría, y con él la ANLE, pretenden que los 
hispanohablantes de los Estados Unidos sepan que «el idioma español es el vehículo de 
nuestra cultura y que si no lo cuidamos no tendremos una cultura en condiciones». Para 
llevarles este convencimiento, don Jaime confía más que en libros -nadie lee, ¿para qué 
engañarnos?» -- en vehículos, como la radio y la televisión.  Hay emisoras de radio y 
televisión que transmiten veinticuatro horas en español. Son un arma. importante.» 
Armas pacifistas, por supuesto, porque el doctor Santamaría «tiene fe en el destino 
espiritual de nuestro idioma. 
En comparación con Domingo Fernández, Jaime Santamaría tuvo un desempeño 
pastoral mucho más modesto; pero no obstante debemos anotar que 
aproximadamente en 1953 fue nombrado diácono de la Primera Iglesia Bautista de La 
Habana y que unos años después fundó la Asociación de Hombres Cristianos 
Evangélicos, Profesionales y de Negocios. También prestó sus servicios como médico en 
la Clínica Bautista, cuyo patronato presidió. Domingo Fernández y Santamaría se 
marcharon rumbo a los Estados Unidos en el año 1961, tras comprobar el rumbo 
comunista del gobierno cubano, y en ese país continuaron su misión pastoral. 
  

12.2.12 Isabel de Junco (Isabel Miralles) 
 
Dice Beatriz Ferreiro 145  que por 1930 se fundaron dos movimientos religiosos 
autóctonos. El primero, de teología evangélica conservadora: la Asociación Evangélica 
“Los Pinos Nuevos”. El otro, evangélico con cierto grado de influencia pentecostal en la 
adoración, y del adventismo en la observancia del sábado: el Bando Evangélico Gedeón 
o Iglesia Evangélica Internacional Soldados de la Cruz de Cristo. 
Añade la autora que, “desde el principio, muchas de estas iglesias debieron librar una 
lucha por la libertad religiosa y afrontar la oposición del catolicismo, que las consideraba 
invasoras de un espacio sobre el cual había tenido la exclusividad. Esto representó, 
obviamente, todo un reto. A pesar de esa situación, desde el siglo xix y durante buena 
parte del xx, las ideas liberales contribuyeron al auge del protestantismo, que, aunque 
minoritario, desempeñó un papel apreciable en la República. 

                                                           
145 

http://protestantedigital.com/magacin/13946/Inicio_y_desarrollo_de_la_iglesia_protes

tante_cubana 
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Isabel de Junco 146  aparece citada como ciudadana española en la formación del 
Seminario Evangélico “Los Pinos Nuevos”. Rafael Cepeda dice que la Sra. Monge 
abandonó el proyecto, pero los norteamericanos, el cubano Lavastida y una ciudadana 
española, Isabel de Junco, unieron sus recursos y sus fuerzas e iniciaron el 25 de 
septiembre de 1928 el Seminario Evangélico Los Pinos Nuevos con 15 estudiantes. 
“El “Seminario Evangélico Los Pinos Nuevos” con sus quince seminaristas venidos de 
todo el país, de iglesias metodistas, bautistas y, por supuesto, presbiterianas, parecía 
cosa de locos. “Una obra de fe”, sostenían sus dirigentes. Y de aquellos humildes 
comienzos nació la actual Convención Evangélica de Cuba “Los Pinos Nuevos”, que 
cuenta con 58 congregaciones activas, con 39 pastores y misioneras en activo, 17 
estudiantes en las aulas del seminario y unos 4 mil miembros adultos distribuidos a lo 
largo y ancho del país. Fruto también del Seminario fue la “West Indies Mission”, 
organizada para conseguir apoyo económico foráneo, y que, en la actualidad, con el 
nombre de “Worldteam”, tiene cientos de obreros norteamericanos y de otras 
nacionalidades trabajando en 15 países, no solamente de las Antillas originales, sino 
también en América del Sur, Europa, África y la América del Norte”. 
No he podido encontrar datos sobre esta Isabel que Marcos Antonio Ramos147 llama “la 
madre Junco” como la llamaban los estudiantes. Entre los primeros colaboradres de 
Lavastida y Thompson estaban Isabel Miralles y su hijo Juan Junco. El trabajo de escuela- 
dice el autor era un trabajo de fe, es decir lo sostenían las ofrendas voluntarias que se 
enviaban para tal fin, sin el apoyo oficial de una denominación. Esos mismos datos los 
apoya Octavio J. Esqueda148

                                                           
146       La herencia misionera en Cuba: La Herencia misionera en Cuba: consulta de las iglesias 

protestantes realizada en Matanzas, Cuba, del 26 de octubre al 3 de noviembre de 1984. 

Cepeda, Rafael, 1986 
147       Panorama del protestantismo en Cuba: la presencia de los protestantes o evangélicos en 

la historia de Cuba desde la colonización española hasta la revolución. Marcos Antonio 

Ramos. Carbe 1986 
148    Theological Higher Education In Cuba: A Case Study Of The Eastern Cuba 

BaptistTheological Seminary. Octavio J. Esqueda, B.A., M.A. Dissertation Prepared 

for the Degree of Doctor Of Philosophy University Of North Texas. August 2003: “The 

Cuban pastor Bartolo Gregorio Labastida, the American missionary Elmer V. Thompson, 

the Canadian Evelyn McElheran, and the Spaniard Isabel Miralles established Los Pinos 

Nuevos Bible School on September 25, 1928 with fifteen students (Zulueta Viar, 1978). 
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12.3 PROTESTANTES ESPAÑOLES EN PUERTO RICO 
 
 

12.3.1 Manuel Andújar Agrelot 
 

 
Muchos fueron los españoles que hicieron 
las américas y volvieron de nuevo a su tierra 
convertidos al protestantismo y trabajaron 
incansablemente por una Galicia evangélica. 
Sin embargo, algunos entregaron su vida 
sirviendo en el extranjero, siendo personas 
destacadas como es el caso de Manuel 
Andújar que trabajó en la obra metodista de 
Puerto Rico. En su libro “La España de hoy 
desde dentro” (iii) nos aporta algunos datos 
biográficos y también su visión del 
protestantismo de aquellos días. Cuando él 
vuelve a España en 1906 está en el debate 
público si Victoria Eugenia de Battenberg se 
habría convertido verdaderamente al 

catolicismo, siendo ella protestante, o era solo por motivos políticos. Estos detalles 
“desde dentro” reflejan sus preocupaciones y su espiritualidad.    
Manuel Andújar Agrelot nació en Lamas, municipio de la Estrada en Pontevedra el 16 
de junio de 1856. Segundo hermano de otros dos llamados José y Dolores. A los dieciséis 
años se embarca para la Habana (Cuba) donde permaneció nueve años en una tienda 
de cigarrillos de lujo que regentaba su primo Nicolás Brea, marchando a Nueva York el 
19 de febrero de 1881 después de haber estudiado un año inglés y contabilidad. Acudió 
a la “Ferguson ville Academy” condado de Delaware, Nueva York que era una institución 
protestante metodista, donde le preguntaron si le gustaría unirse a la escuela dominical 
que se reunía en la iglesia. Allí la señorita Smith, de Walton le preguntaría si era 
cristiano, a lo que Andujar le respondió que había sido bautizado a los pocos días de 
nacer. Una de los maestros en Ferguson le había regalado una Biblia, versión Kinge 
James. Se convertiría el 19 de septiembre de 1886 en la iglesia de Washington Square 
asignándole como formador cristiano al Sr.  John D. Slayback,s.  Continuó en esa iglesia 
hasta 1895, cuando fue admitido a prueba en la Conferencia Anual de Nueva York. El 
casamiento de su hermana en 1890 le hizo sentirse más libre de responsabilidades 

Manuel Andujar 
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económicas con ella y también pensar seriamente en el servicio para Dios. Hasta ahora 
se había ocupado como hijo mayor de su hermano llevándolo a Cádiz y luego a la 
Habana, cuidando también de su hermana y abuelo.  
Dice Andújar al sentirse más libre: “Pensé entonces en los años necesarios para mis 
estudios. Si debería decidir ser un predicador, del dinero necesario para cubrir los 
gastos, y de mi pastor, el Sr. McCanny, que estaba enfermo en el Sur.” El 16 de 
septiembre de 1891 ingresaría en el Seminario Teológico Drew, habiendo antes pasado 
como asistente del pastor en la iglesia Cornell Memorial de Nueva York.  Había escogido 
unos estudios para dos años, pero pronto se dio cuenta de que necesitaba más tiempo. 
La muerte de su hermano en La Habana en 1892 fue el acontecimiento que obligó a 
Andujar a tomar cursos regulares pues tuvo que abandonar por este hecho sus estudios. 
Sintiéndose preparado para ir al campo de trabajo, Manuel Andújar el 22 de junio de 
1901 salió de Nueva York a San Juan de Puerto Rico a hacerse cargo de la obra española 
en esta ciudad. En ese mismo año creó una escuela bíblica y otras dos escuelas más en 
La Perla, predicando en el presidio del Paseo de la Princesa en el Viejo San Juan. En 
agosto de 1903 comenzaría, como editor y director, la publicación de “El Defensor 
Cristiano” órgano de la Misión Episcopal y primer periódico evangélico publicado en la 
isla con una tirada de 2500 ejemplares y cuatro páginas todas en español. Fue este 
periódico instrumento defensor contra los ataques fulminantes y persecución de la 
Iglesia Católica Romana a los esfuerzos evangelísticos de las iglesias protestantes En 
1920 inauguró un jardín de infancia como extensión del Colegio Robinson del Condado. 
Se llamó “The Mckinley Free School and Kindergarden”, conocida como “la escuelita del 
corralón”. Operó hasta 1950. El Instituto Bíblico que organizó el Obispo Wilbur P. 
Thierkield, nombrando al Rvdo. K. Hubbard como decano y a los misioneros Samuel 
Culpeper y Manuel Andújar como maestros fue uno de los intentos para una formación 
teológica más elevada. Las asignaturas se dividían entre ellos, aunque la mayor parte 
recalaba en el Decano J.K. Hubbard, quien residía en la Institución. Culpeper y Andújar 
viajaban semanal o quincenalmente para dar sus clases. Uno de los promotores de la 
Conferencia Misionera que duró 28 años (1913-1951) tuvo como líder a Manuel 
Andújar, personal misionero de los primeros días y tenía la ventaja de su origen e idioma 
español, al mismo tiempo que conocía la idiosincrasia hispánica. Andújar se había 
distinguido en sus estudios en Drew, en su incansable trabajo literario y pastoral, de 
modo que al morir en 1929 sus cenizas fueron depositadas en la grada posterior del 
templo de la Santísima Trinidad, iglesia que sirvió y que tanto amó. 
Ampliamos su trabajo de pastor con la biografía que le hace la Iglesia Metodista de 
Puerto Rico: 
“El 1 de marzo de 1913 y en la Iglesia La Santísima Trinidad, se organiza bajo la 
presidencia del Obispo William Burt, la Conferencia Misionera de Puerto Rico, una 
estructura mucho más avanzada que la anterior y que representó un gran paso de 
avance en el metodismo puertorriqueño. Ya se contaba con una membresía de unos 
3,218 miembros, un buen número de iglesias organizadas y varios pastores 
puertorriqueños ordenados. 
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Esta Conferencia Misionera duró unos 28 años, de 1913 al 1941. El líder de gran parte 
de este periodo lo es el Rvdo. Manuel Andújar, un español que se trasladó muy joven a 
Estados Unidos y curso sus estudios teológicos en el Seminario de Drew en Madison, 
New Jersey. Manuel Andújar ya pertenecía al personal misionero de los primeros días y 
tenía la ventaja de su origen e idioma, al mismo tiempo que conocía la idiosincrasia 
hispánica. Andújar se había distinguido en su Seminario de Drew. Al morir en el año 
1929, sus cenizas fueron depositadas en la grada posterior del templo de la Santísima 
Trinidad, iglesia que sirvió y que tanto amó.  
 Andújar se distinguió por haber fundado y dirigido el primer periódico metodista 
puertorriqueño, El Defensor Cristiano. Como el nombre lo sugiere, este periódico realizo 
una función muy importante, ya que fue instrumento defensor contra los ataques 
fulminantes y persecución de la Iglesia Católica Romana a los esfuerzos evangelísticos 
de las iglesias protestantes. En ese periodo, como posteriormente y hasta poco antes 
del famoso Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica Romana se mantenla antagónica a las 
iglesias evangélicas. Este periódico dejó de publicarse en el 1917, año en que, junto a 
otras publicaciones evangélicas, se funde en la revista interdenominacional, Puerto Rico 
Evangélico. Este periodo de la Conferencia Misionera se caracteriza por la reducción 
paulatina de los misioneros y el incremento de pastores puertorriqueños en el liderato 
de la iglesia y de laicos prominentes que llegan a niveles significativos de participación 
en las funciones deliberativas de la Conferencia Misionera. Algunos de ellos 
comenzaron a entrenarse a los pies de los misioneros y surgieron del taller de 
carpintería, del banquillo del zapatero, de las centrales de caña de azúcar, del cafetal y 
algunos del magisterio. Algunos, como Carlos Ortiz, fueron eficientes y fieles, pero 
murieron jóvenes. Otros, como Apolinario Cruz Sánchez, José Seguí y Domingo Marrero, 
sirvieron como misioneros enviados por la Iglesia de Puerto Rico a la República 
Dominicana para laborar en la incipiente obra evangélica de ese lugar. 
Para el año 1919 el antiguo Instituto Bíblico Robinson de Hatillo, con otras escuelas de 
este instituto bíblico es el de José Espada Marrero, junto a otros cuatro estudiantes más, 
pero no se indican sus nombres. El Instituto Bíblico lo organiza el Obispo Wilbur P. 
Thierkield, nombrando al Rvdo. K. Hubbard como decano y a los misioneros Samuel 
Culpeper y Manuel Andújar como maestros. Las asignaturas se dividían entre ellos, 
aunque la mayor parte recala en el Decano J.K. Hubbard, quien residía en la Institución. 
Culpeper y Andújar viajaban semanal o quincenalmente para dar sus clases. 
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12.3.2 Manuel Ferrando Ortala (1866 - 1934)149 
 
La Iglesia de Jesús en Ponce. 
 
Unas hojas manuscritas del Rdo. P.Félix Medina, sobre la obra de Manuel Ferrando en 
Quebrada Limón, Ponce.P.R nos introducen en los primeros pasos de esta congregación. 
Dice: 
 “A finales del siglo XIX arribó a nuestras playas don Manuel Ferrando, ex capuchino católico 

romano, quien, respaldado económicamente por la Iglesia Reformada Episcopal en 
Filadelfia, venía a Puerto Rico a establecer trabajo misionero en Peñuelas, pero debido a 
ciertos inconvenientes llegó a visitar el barrio Quebrada Limón a fines de 1899. En 
Quebrada Limón se encontró don Manuel con gente generosa y afable e hizo amistad con 
un hacendado de la localidad, llamado don Juanito Rodríguez, a quien no tardó en hacerle 
compra de 116 cuerdas de terreno, las cuales contenían una casa residencial bastante 
amplia y cómoda. En 1901 se trasladó don Manuel, con su esposa Edith Pond de Ferrando, 
a la propiedad comprada e inmediatamente comenzó la obra que tanto bien espiritual y 
material trajo a centenares de almas que se encontraban huérfanas y abandonadas del 
cuidado espiritual. 

 Manuel Ferrando había venido a los Estados Unidos en los años de 1890 y poco después fue 
nacionalizado, buscó un campo de trabajo que requiriera sacrificio personal y, bajo la 
influencia del pastor de la Iglesia Presbiteriana de la Quinta Avenida , Nueva York, pronto 
se dedicó a trabajar entre los descuidados de Caracas, Venezuela, donde permaneció 

durante varios años, pero con la anexión de Puerto Rico 
a los Estados Unidos se sintió atraído por el servicio en 
esa isla, fue el primer misionero. Para aprovechar la 
nueva oportunidad, luego comenzó un cuarto de siglo de 
esfuerzo más fructífero en nombre de la gente de 
montaña en Quebrada Limón. Al final de este período se 
asoció con la Misión de nuestra Iglesia bajo el obispo 
Colmore, y eventualmente, como hemos visto, fue 
nombrado obispo sufragáneo. Así, quedó bajo la 
jurisdicción de nuestra Misión toda la empresa en la 
Quebrada Limón, de los cuales 2500 eran bautizados, 
con catorce estaciones y una escuela para el 
entrenamiento de los líderes rurales. Más tarde, cinco de 
los asistentes del obispo Ferrando fueron presentados 
para la ordenación. Así pues, la Misión de Porto Rico, que 
en 1922 carecía de clero nativo, tuvo cuatro años más 
tarde siete sacerdotes nativos y un diácono, situación 

que sin duda debía dar a la Iglesia en casa y en Puerto Rico gran motivo de regocijo. " 

                                                           
149      Handbooks on the Missions of the Episcopal Church.The West Indies. New York: The 

National Council of the Protestant Episcopal Church, 1926. Historia General de las 

Misiones. Justo L. González, Carlos F. Cardoza. Editorial Clie, 2008; 
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Esta Iglesia llevaba el nombre de Iglesia de Jesús y su cabeza el Rvdo. Manuel Ferrando, 
extensas propiedades150 y trabajo misionero en Peñuelas, en los barrios Marueños y 
Magueyes de Ponce y en la ciudad de San Pedro de Macoris en la hermana República 
Dominicana. Manuel Ferrando, ejerció su episcopado como obispo sufragáneo durante 
el episcopado del Obispo Charles B. Colmore”151. 
El anglicanismo llegó a Puerto Rico en 1872 cuando bajo la supervisión y dirección del 
Ilmo. y Rvdmo. W. Jackson, Obispo de Antigua se estableció el trabajo de la Iglesia 
Santísima Trinidad. Unos años más tarde, se abre en Vieques, la iglesia de Todos los 
Santos bajo la misma dirección de la Diócesis de Antigua. Una entrada en el diario del 
Ilmo. y Rvdmo. W.W. Jackson establece que, en junio 14 del año 1872, él arribó a la 
ciudad de Ponce como respuesta a una invitación de parte de un grupo de fieles de 
varias Iglesias Reformadas que habitaban allí. Durante la visita del Obispo Jackson y bajo 
su supervisión, se nombró un Comité personas a las cuales se les asignó la 
responsabilidad de construir el templo de la Santísima Trinidad. Para esa misma época 
de los esfuerzos en Ponce, se organizó en 1880 y siguiendo el mismo patrón de Ponce, 
la Iglesia de Todos los Santos en Vieques. Otros dos sucesos que iban a ser 
determinantes en la forma y manera que el anglicanismo llegaría a Puerto Rico, los 
encontramos en la invasión de Puerto Rico en el año 1898 y en la unión con la Iglesia de 
Jesús en el 1920. El 25 de julio de 1898 al finalizar la Guerra Hispanoamérica, Estados 
Unidos usando como base el Tratado de París, invade la isla de Puerto Rico y dice la 
historia de la Santísima Trinidad que el campanero de esa Iglesia estuvo repicando la 
campana todo el día, anunciando que las restricciones sobre el culto y adoración 
impuesto por la Corona Española terminaban con la Invasión Norteamericana.  
Por otra parte, y simultáneamente con las actividades hasta aquí descritas, una 
comunidad religiosa en el área de Quebrada Limón de Ponce bajo la dirección de 
Manuel Ferrando que se había separado de Roma, se establece bajo el nombre de la 
Iglesia de Jesús. La unión de la Iglesia de Jesús con la Iglesia Episcopal se efectuó en 1922 
siendo entonces Obispo de Puerto Rico, el Ilmo. y Rvdmo. Charles B. Colmore, quien en 
el 1917 había sustituido a James H. Van Buren. 
Al momento de la unión las propiedades, fieles y otros bienes de la Iglesia de Jesús 
pasaron a formar parte de la Iglesia Episcopal de los EE.UU. Por otra parte, Manuel 

                                                           
150     En el contrato de compra-venta dice: “POR   LA   PRESENTE, nosotros, Manuel 

Ferrando Ortala,   obispo,    Edith    Pond    de Ferrando, mayores de edad, casados, el 

primero y de atenciones domésticas la segunda, vecinos de Mountaw  Lakes,  New  

Jersey,  Estados  Unidos, hacemos constar: 

           I. . . . . Que somos dueños de la siguiente finca: RUSTICA:  De 44.26 cuerdas, sita en el 

barrio Quebrada Limón, de Ponce, Puerto Rico. Colinda al Norte con Emilio Veme; al 

Sur con Hermenegildo Maldonado, Primitivo Medina, 
151     Documentos Históricos de la Iglesia Episcopal Puertorriqueña. 2ª. Edición, Volumen 1, 

2008 
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Ferrando fue consagrado Obispo de Quebrada Limón y sufragáneo de Puerto Rico en la 
Catedral Episcopal de San Juan el Divino en la ciudad de Nueva York en los EE.UU. 
El Cementerio Getsemaní en Quebrada Limón, Ponce, P.R. fue fundado antes del año 
1920, por Don Manuel Ferrando, cabeza de la Iglesia de Jesús en Quebrada Limón. En 
1922, el cementerio, junto con los otros bienes de la Iglesia de Jesús, pasó a ser parte 
de la Iglesia Episcopal. El cementerio sirve a la comunidad de Quebrada Limón sin tomar 
en consideración la nacionalidad, sexo o religión de las personas. 
Para poder entender la figura de Manuel Ferrando, personaje visionario ligado a su 
Iglesia de Jesús en importante conocer sus primeros conflictos espirituales dentro del 
catolicismo romano. A muy temprana edad estudió en la Universidad Jesuita de 
Granada, y en la de Madrid, hasta llegar a ser Profesor de Teología con los Capuchinos 
en el Convento de Antequera. Angustiado por el estado del clero español, vino a 
América buscando una mejor iglesia, y se desilusionó. El estudio de las escrituras lo llevó 
a una posición antagónica con la Iglesia Católica, conflicto que no resolvió hasta sus 
conversaciones con Theodore Pond en Colombia, cuando entendió que estaba más 
cerca del protestantismo que del catolicismo. Luego de renunciar públicamente al 
catolicismo en un teatro de Curazao, vino a Puerto Rico como intérprete del ejército de 
EE.UU. en el pueblo de Peñuelas, donde finalmente desarrolló su trabajo evangelístico 
y social como resultado de su experiencia en calidad de Comisionado de Servicio Social 
para los americanos después del huracán.  
A finales de 1899, Ferrando se mudó de allí a la comunidad aislada de Quebrada Limón 
donde inició su trabajo en una finca de 116 acres. Fue evangelizando el lugar casa por 
casa. Estableció una fábrica de ladrillos con la gente del barrio para construir la iglesia 
en 1902 y un seminario para jóvenes de ambos sexos. En la mañana estudiaban y en la 
tarde trabajaban en la construcción de los edificios de la misión y en la finca. La 
congregación llegó a tener una plantación de caña de azúcar en forma cooperativa, de 
la que un porcentaje de las ganancias iba para el desarrollo de la misión. Este autónomo 
complejo misionero tenía en sus predios tiendas, ganadería, servicios médicos y 
funcionaba como un pueblo misionero parecido a los pueblos jesuitas en Paraguay, pero 
con una mística análoga a la utopía de Vasco de Quiroga en el México del siglo XVI. En 
1910 la iglesia se reconoció como "Iglesia Episcopal Reformada", inició gestiones para 
fundirse con la Iglesia Episcopal, y se adscribió a la Federación de Iglesias Evangélicas de 
Puerto Rico. Ferrando fue a residir a Estados Unidos por motivo de salud y aceptó la 
dirección de la revista Conuerted Catholic en New York, desde donde dirigía la misión 
por conducto de sus cuatro presbíteros en Puerto Rico. Escribió Ferrando A Few Factors 
about my Life as Father Superior of a Monastery in Spain and as Apostole Missionary in 
Soudh America. Mirror Print. House, 1896. 
Silva Gotay152 describe así la obra de Ferrando:  

                                                           
152  Protestantismo y política en Puerto Rico, 1898-1930: hacia una historia del 

protestantismo evangélico en Puerto Rico. Samuel Silva Gotay. La Editorial, UPR, 

1998 
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 Con la aprobación del reconocimiento de las órdenes de sus cuatro presbíteros y por 
acuerdo de la Junta de Directores de la Iglesia, Ferrando pasó sus bienes y los de la Iglesia 
de Jesús en Quebrada Limón a la Iglesia Episcopal por la cantidad nominal de un dólar 
($1.00) y la Iglesia Episcopal lo nombró Obispo Sufragáneo a cargo de la misión de 
Quebrada Limón en Peñuelas. Para ese período ya el complejo misionero de esta 
congregación tenía más de 2,000 miembros y cerca de 5,000 participantes, lo que constituía 
un pueblo autosuficiente para todos los efectos. De esta manera los misioneros y los 
predicadores puertorriqueños fueron tallando las rutas protestantes de la evangelización, 
transformando la mentalidad del catolicismo medieval popular en un sector de la población 
y creando condiciones religiosas para la receptividad de la concepción del mundo y las 
prácticas sociales y políticas del régimen norteamericano.153 

 En Historia General de las Misiones154 se aportan también los siguientes datos: 

 “Un episodio notable en el crecimiento de la Iglesia Episcopal en Puerto Rico fue la anexión 
a ese cuerpo de la Iglesia de Jesús, fundada en 1902 por Manuel Feriando. Este era de origen 
español. y había llegado a Puerto Rico por primera vez como capellán del ejército 
norteamericano. Después de la guerra, se estableció en Quebrada Limón, cerca de Ponce, 
y allí se dedicó a reunir una congregación y a preparar pastores y diaconisas, además de 
organizar un orfanato. Cuando, veinte años más tarde, la Iglesia de Jesús se unió a la 
Episcopal, ésta ganó un obispo -el propio Manuel Ferrando- cuatro sacerdotes y más de dos 
mil miembros.” 

12.3.3 Elpidio de Mier 
 

 
Nos atrevemos a resumir una vida prolífica como la de Elpidio de Mier y González de los 
Ríos, quien a veces usó el pseudónimo anagramático Emir de Polidei (Sopeña de 
Cabuérniga, Santander, España, 1865 - San Juan, Puerto Rico, 16 de febrero de 1938). 
Poeta, escritor, traductor, historiador y teólogo protestante español, entre otras 
actividades como las de biólogo en Santander. 
Fue monje capuchino y enseñó Teología en León hasta 1894, año en el que fue enviado 
como misionero a América, y anduvo por Colombia, Venezuela y el Caribe. En 1899 
abandonó la orden, siendo uno de los primeros en secularizarse, lo que le atrajo ciertas 
enemistades entre los eclesiásticos. Al verse excluido se acogió a la protección de su 
paisano el biólogo Augusto González de Linares, quien le tuvo durante algún tiempo en 
la Estación de Biología Marítima de Santander, donde le ayudó en la disección de los 

                                                           
153      Protestant missions in South America by Beach, Harlan Page, 1854-1933; Hamilton, J. 

Taylor (John Taylor), 1859-1951; Tucker, H. C; Drees, Charles William; La Fetra, Ira 

H; Wood, Thomas B; Pond, Mrs. T. S; Josa, Fortuna Pietro Luigi. Publicado en 1900; 

Woman's work for woman by Woman's Foreign Missionary Societies of the Presbyterian 

Church. Published 1896 
154      Historia General de las Misiones. Justo L. González, Carlos F. Cardoza. Editorial Clie, 

2008 
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cetáceos, pero las presiones que sufre Linares obligan a su amigo Elpidio a marcharse a 
Puerto Rico. Esto le causa una mayor fricción aún con las autoridades eclesiásticas, 
especialmente con el arzobispo de Madrid-Alcalá, el también cántabro José María de 
Cos y Macho (1838-1919), quien lo excomulgó por sus críticas a la monarquía y al 
catolicismo en su obra El santuario de la victoria de Lepanto (1897). Elpidio se casó en 
1900 y a partir de ese momento abandona el catolicismo y se traslada a Peñuelas 
(Puerto Rico) como misionero protestante evangélico y maestro en el Primer Colegio 
Americano. En 1903 se adhiere a la denominación Bautista. En 1904 Mier escribió la 
primera biografía de su gran amigo González de Linares, de la que hizo una segunda 
edición en Cádiz en 1914. En agosto de 1927 volvió a escribir un artículo sobre él en la 
revista La Montaña de La Habana y al año siguiente le dedica unas páginas en su libro 
Siluetas históricas (viajes y descripciones) (1928). 
Se hizo masón, pero, poco propicio a disciplinas, terminaría por abandonar también esta 
observancia. En 1911 volvió brevemente a Madrid y publicó la única historia en 
castellano de la Orden de la Trapa: Los Trapenses: apuntes históricos de la Trapa. Al año 
siguiente, 1912, presidió el Congreso Masónico de Madrid. Vuelve a Puerto Rico y sigue 
llamándose protestante a pesar de que Pío X lo exonerara sin penitencias de sus pasados 
errores. Hombre de espíritu inquieto, siempre mantuvo una postura crítica ante la 

sociedad y la opresión. Librepensador, 
antidogmático, antiyanqui y republicano, defendió la 
libertad de expresión y escribió una treintena de 
libros, desde poemas hasta obras de exégesis 
religiosa. Su variedad de saberes se refleja en estos 
títulos: 
    La porciúncula (Caracas, 1893, y Roma, 1893) 
    ¿Quién es Francisco de Asís? (Pamplona de 
Colombia, 1893) 
    El bardo cántabro (Santander, 1899) 
    Plato del día (sátiras en verso) (Madrid, 1911) 
    Bromas... ligeras (Ciudad Real, 1920) 
    Lírica de las Españas. Manojo de sonetos y cantos 
patrióticos críticos y satíricos. (Homenaje a la 
imborrable hazaña aérea del glorioso comandante 

español Ramón Franco), Santander: Editorial Montañesa, 1927. 
    Poesías escogidas, 1931 
    España, 1936. 
    El santuario de la victoria de Lepanto (1897) 
    Augusto G. de Linares, Ponce (Puerto Rico), 1904 y Cádiz, 1914, 2.ª ed. 
    La propiedad de la Iglesia Romana ante el derecho escrito: Templos Católicos de 
Puerto Rico, ¿a quién pertenecen? San Juan, Tipografía "Baldorioty", 1904. 
    Jesús Monasterio (Ponce, 1904). 
    Pensando en España (Ponce, 1906) 
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    ¿Usted es protestante?, San Juan, 1908, y Filadelfia, 1910. 
    La madre de Jesús, ¿inmaculada o no?, San Juan, 1908, y Filadelfia, 1910. 
    Un contraste, San Juan, 1910 y Filadelfia, 1910. 
    Cristianismo, San Juan, 1910. 
    Los Trapenses: apuntes históricos de la Trapa, Madrid, 1911 
    Montañeses ilustres (Cádiz, 1914) 
    Rompiendo el molde (Yauco -Puerto Rico-, 1926) 
    Divinidad de Cristo, La Habana, 1927. 
    Los enemigos del alma, La Habana, 1927. 
    Catolicismo y Protestantismo, Nueva York, 1927. 
    Siluetas históricas. (Viajes y descripciones). Con prefacio del Dr. C. Coll y Toste. 
Madrid, Espasa-Calpe, 1928. 
    Sola y única, 1929. 
    Ederra, Madrid, 1929. 
Elpidio de Mier, ex sacerdote, fue convertido al Evangelio en Venezuela. Lo 
encontramos enseñando, en 1905, en el Primer Colegio Americano, establecido por el 
también español Manuel Ferrando, en Peñuelas y dirigiendo la revista “Las 
 Crítica moderna”, en Ponce.155Desde entonces fue pastor bautista y durante algunos 
años el “Evangelista General”. En 1909 renunciará a ser el evangelista de General de las 
Iglesias Bautistas de Puerto Rico y el director de la revista “El Evangelista” donde publicó 
numerosos poemas y artículos. El problema de esta renuncia era la defensa de los 
pastores nativos frente a las Juntas misioneras que establecían que un pastor que fuera 
despedido no pudiera ser empleado por otra denominación o iglesia hasta un año 
después, porque “tras aquella cláusula leía él la tiranía de los grandes nombrados de 
allá contra los nombrados de acá”. 
El hecho de que las finanzas estaban en manos de los misioneros, hacía muy difícil la 
disidencia de seminaristas, evangelistas y pastores, si no eras proamericano. 
Mier relata la historia de estas luchas en su libro “Rompiendo el molde” escrito años 
después para sacar a la luz pública definitivamente sus conflictos con la dirección 
extranjera de la iglesia protestante, que oprime a sus pastores nativos e impide con su 
denominacionalismo la formación de una iglesia puertorriqueña unida”. 
En 1915 escribe el artículo “Troquelando el molde” en el periódico Puerto Rico 
Evangélico que supone una fuerte argumentación bíblica contra la opresión de los ricos 
y la complicidad de la Iglesia Católica, optando por un socialismo cristiano como 
solución a los problemas de la sociedad. Todas aquellas prácticas católicas contrarias al 
Evangelio y todas aquellas prácticas del protestantismo que lo hacían prisionero del 

                                                           
155    Protestantismo y política en Puerto Rico, 1898-1930: hacia una historia del 

protestantismo evangélico en Puerto Rico. Escrito por Samuel Silva Gotay. 

Universidad de Puerto Rico, 1998 
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dominio norteamericano las seguiría denunciando, acaudillando el primer intento de 
formar una Iglesia Evangélica Puertorriqueña. 
En 1916 fue miembro de la Comisión de Literatura Evangélica de la Federación de 
Iglesias Evangélicas y continuó escribiendo en Puerto Rico Evangélico, además de 
publicar las revistas Fraternidad y Vida Moderna, tras haber publicado su libro 
“Cristiano” prologado por el obispo católico de la Isla Oms William Jones. En ese mismo 
año de 1916 hubo un intento de excluir a los pastores puertorriqueños de las 
Conferencias de seguimiento al Congreso de Panamá, por parte de los misioneros, lo 
que motivo que el predicador metodista Rev. Rafael Landrón se separase del metodismo 
para organizar la Iglesia Evangélica Puertorriqueña con el Rev. Elpidio de Mier y otro 
incansable ex sacerdote Rev. Villamil Ortiz quien dirigía la Alianza Cristiana y Misionera. 
Esta Iglesia Evangélica Puertorriqueña celebró su asamblea constituyente el 3-5 de 
noviembre de 1916. Seis meses después tendrían cinco iglesias organizadas, presididas 
por Elpidio de Mier y como vicepresidente Rafael Landrón quien fue bautizado por 
inmersión por Mier. En 1917 hubo intentos de introducir en la Federación de Iglesias 
Evangélicas esta nueva iglesia, pero después de un tiempo desaparecería ese proyecto 
autóctono. 
Tras este desengaño Elpidio de Mier publicó un poema titulado “No lucho más”, 
dedicándose desde entonces a labores literarias, históricas y de crítica religiosa. En 1916 
publica el libro “La Biblia en español” en el que enfrenta la revisión de la Biblia que 
hacían los especialistas en lenguas bíblicas de la Sociedad Bíblica Americana, con el 
propósito de sacar la versión Moderna de la antigua Reina- Valera. 
Dice Samuel Silva Gotay que en esta época era difícil ser disidente o de pensamiento 
crítico como lo fue Elpidio de Mier. Sus más de treinta libros avalan el carácter 
intelectual y curiosidad científica de Mier. Su obra escrita es diversa. En 1893, prepara 
un vocabulario y una gramática de los indios goajiros colombianos, como parte de un 
viaje misionero católico a Colombia. A su llegada a Puerto Rico en el 1899, funda los 
semanarios de ciencias, artes y noticias La Crítica Moderna (1899) y El Siglo XX (1901) 
en Ponce. Sus artículos también fueron publicados en periódicos tales y como: La 
Correspondencia de Puerto Rico, La Democracia, Heraldo Español, Puerto Rico Ilustrado, 
El Liberal, El Sol, este último de España, La Rábida y La Montaña de Cuba. También 
escribió para Puerto Rico Evangélico, el órgano oficial de la Federación de Iglesias 
Evangélicas. Otras publicaciones que ayudó a establecer o con las que colaboró fueron, 
Fraternidad (1914) y Vida Moderna (1917). Esta última de corta duración debido a su 
política antiamericana. 
Otros libros de su autoría enfatizan sus variados intereses, principalmente los religiosos. 
Entre estos figuran: Los bienes de la Iglesia de Roma ante el Derecho escrito (1904), 
Rasgos biográficos de Jesús Monasterio (Compositor y célebre músico) (1904), Biólogo 
eminente: Augusto González de Linares. Biografía (1905), Pensando en España (1907). 
Cristianismo (Apología) (1910), La Biblia en español (Apología crítica) (1916), Rompiendo 
el molde (Episodios de una vida) (1923), Los enemigos del alma (Crítica) (1926). 
Catolicismo y protestantismo (1927), Siluetas históricas (Viajes y descripciones) (1928) 
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y Espiritualidad hispana en Puerto Rico (1935). También, produjo folletos informativos, 
tales como ¿Usted es protestante? (Argumentación católica) (1908) y ¿La madre de 
Jesús, Inmaculada o no? (1910). 
Cultivó, además, la poesía post-romántica en la que, de forma verbosa y colorista, 
aborda temas religiosos, políticos y sociales. Tras sus poemas iniciales de alusión 
católica La Porciúncula y ¿Quién es San Francisco de Asís? (1893), publicó El bardo 
cántabro (1898), un himno a su patria. En el 1911, también publica un libro de sátiras 
en verso, Plato del día. Mucha de su lírica se publicó en la prensa o fue insertada en 
otros de sus libros. En el año 1929, publica sus dos novelas, Sola y única y Ederra. Parte 
de su obra está recogida en 3 tomos titulados, Lírica de las Españas (1927), Poesías 
escogidas (1931) y España (1936).  
Falleció en Ponce en 1939.156 
En Historia General de las Misiones157 se aportan también los siguientes datos: 
 “Un episodio notable en el crecimiento de la Iglesia Episcopal en Puerto Rico fue la anexión 

a ese cuerpo de la Iglesia de Jesús, fundada en 1902 por Manuel Ferrando. Este era de origen 
español. y había llegado a Puerto Rico por primera vez como capellán del ejército 
norteamericano. Después de la guerra, se estableció en Quebrada Limón, cerca de Ponce, 
y allí se dedicó a reunir una congregación y a preparar pastores y diaconisas, además de 
organizar un orfanato. Cuando, veinte años más tarde, la Iglesia de Jesús se unió a la 
Episcopal, ésta ganó un obispo -el propio Manuel Ferrando- cuatro sacerdotes y más de dos 
mil miembros.”

                                                           
156     Don Ángel Romera hace en su blog la siguiente Nota al paso: el escritor heterodoxo 

(excapuchino excomulgado, protestante y masón) Elpidio de Mier González de los Ríos 

y Solapeña, amigo de Ramón Franco y que para más heterodoxia firmó a veces con sus 

letras patas arriba Emir de Polidei, imprimió en Ciudad Real unas Bromas... ligeras: 

sátiras en verso, (Ciudad Real, Establecimiento tipográfico Corral, Buitrago y Vega, 

1920) que es uno de nuestros incunables (en cuanto a raros) secretos, por una imprenta 

que a algunos no les sonará en absoluto y se trata de la de C. C. Rubisco, que vendieron 

sus hijos a esos señores. El mismo Romera hace una extensa entrada en Wikipedia pero 

omite algunos datos que aporta en esta Nota y se refiere a un largo colofón que aporta 

datos personales: HOY II DE FEBRERO DE MCMXXXX.o aniversario del 

matrimonio de amor y fe  con AMALIA CASTELAR Y RIVERA en Puerto Rico de 

cuya unión nacieron los vástagos hispanoamericanos Iberia, Aníbal, "Julia C. Augusta 

y Fidel de Mier y Castelar, SE ACABÓ DE IMPRIMIR este sencillo libro de ardorosas 

y sanadoras sátiras…. 
157      Historia General de las Misiones. Justo L. González, Carlos F. Cardoza. Editorial Clie, 

2008 
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12.4 PROTESTANTES ESPAÑOLES EN FILIPINAS. 
 

12.4.1 Manrique Alonso Lallave 
 
Ya hemos considerado la vida de Alonso Lallave tanto 
en su actividad como pastor evangélico en España 
como en Filipinas. Ahora solo queremos recoger del 
Missionary herald de la American Board of 
Commissioners for Foreign Missions de 1821, un 
artículo de su hija Esther Alonso, cuando esta residía 
en San Sebastián y ya era graduada del Instituto 
Internacional de niñas que dirigían William Gulick y su 
esposa Alicia Gordon. 
“En 1897 Esther Alonso, - la autora de este artículo- 
pasó los exámenes en la "escuela de filosofía" de la 
Universidad de Madrid, recibiendo el grado de 
"Licenciado en filosofía y Letras." Desde entonces ha 

sido profesora en el Instituto Internacional. Consagrada a la obra de elevar el nivel 
cultural a las mujeres de su país, si las circunstancias le permitieran, con mucho gusto 
iría a las Islas Filipinas para continuar el trabajo comenzado por su padre, de los cuales 
cuenta la historia siguiente: 
 “Hace cincuenta y nueve años nació un muchacho en Fuente de San Esteban, provincia de 

Salamanca, España, bautizado con el nombre de Manrique Alonso. Tomaría el apellido 
Lallave de la madre como es lo normal. De niño era muy religioso, y aunque casi todos los 
miembros eran médicos o farmacéuticos y eran grandes amigos se inclinaría por la iglesia 
católica de la ciudad. El niño creció, y era tan estudioso manifestando un gran talento que 
los frailes de un convento dominico lo llevaron con ellos y le hicieron un fraile de su orden 
en lugar de un gran hombre de su país.  

 Fue un día feliz para la madre cuando sonaron las campanas del monasterio por la recepción 
de un nuevo miembro; porque había dicho que no podría ser feliz si él no servía a Dios más 
activamente. Allí cambió su nombre y se convirtió en el fraile Nicolás. Después de un poco 
de tiempo la orden lo envió a las Filipinas como un misionero. Su viaje estuvo lleno de 
aventuras, como la del Istmo de Suez que no estaba abierto, teniendo que navegar por la 
costa de África. 

 Tardaría seis meses en llegar a Manila. Allí comienza la parte más interesante de su vida. A 
Pangasinan, una provincia de la isla de Luzón, fue el grito que necesitaba un misionero, y la 
orden le fue dada a mi padre. Cuando era una niña, mi padre me decía cómo había pasado 
cuarenta días comiendo los frutos de los árboles y dormido bajo su sombra sin protección 
de los salvajes excepto lo que podrían ofrecer un caballo y una pistola; después de esos 
cuarenta días, incursionó a entrar en una aldea, si se podría llamar, donde los habitantes 

Manrique Alonso Lallave 



Potestantismo español en Filipinas 

 
 

390 
 

habían matado a cada misionero que había dormido allí por tanto como una noche. La 
intención primera de este pueblo salvaje era matar a Fray Nicolás, pero sabía que si 
disparaba la pistola se alejarían con el ruido. Sucedió como pensaba; estaban asustados, y 
el jefe vino y se arrodilló delante de él, solicitando que el fraile pidiese lo que más le gustase. 
Él respondió: "Una casa", y muy pronto, bajo su dirección, un monasterio fue levantado. 
Algunas de las casas fueron hechas después a la moda europea, y en poco tiempo había 
bautizado a la gente cuyo nombre de la aldea era Urdaneta. Tan pronto como los superiores 
de la orden oyeron que Fray Nicolás se estaba haciendo muy popular y de la riqueza de las 
ofrendas de las personas que casi lo adoraban, le llamaron nuevamente a Manila, donde lo 
quisieron tanto que incluso el arzobispo de Manila, después de Sevilla, lo llamó siempre, 
"este es mi hijo amado en quien me complazco. "  

 Allí, en la ciudad llamada "la hermosa hija del Pasig", tuvo lugar la conversión de este Fraile 
joven y muy estudioso. Un día, sobre 1899, a lo largo de los muelles, ataviados con túnicas 
blancas y negras, cuando un capitán inglés le entregó un libro y se fue. Lo llevó a su celda, 
y, como él sabía un poco de inglés, comenzó a estudiar a altas horas de la noche, comparar 
el inglés con el griego y el hebreo; y las escamas cayeron de sus ojos y vio la multitud de 
errores que había cometido.  

 La luz del espíritu de la verdad iluminaba su corazón, y una noche él oró a Dios y dijo: "Yo 
soy un protestante." Puede imaginar el horror de los otros frailes cuando sabían que el 
hermano Nicolás era protestante y había declarado a sí mismo como tal en un Consejo de 
la orden. Inmediatamente llegó el castigo. Fue puesto en prisión, todos sus bienes fueron 
confiscados y quedó sin comunicación con el mundo exterior. Permaneció allí durante unos 
meses hasta que el superior decidió enviarlo a España para ser juzgado y condenado; por lo 
que fue expulsado para siempre de las islas que tanto amaba.  

 ¿Qué ocurría en España en aquel tiempo? La expulsión de Reina Isabel II y el 
establecimiento de la República. Un día una nave llegó a Gibraltar procedente de Manila y 
en la cubierta había un caballero leyendo con gran ansiedad los papeles en español que 
alguien trajo a la embarcación. ¿Por qué estaba él tan feliz y tan agitado que las lágrimas 
casi venían a sus ojos?  Porque era un hombre libre: para entonces la proclamación de la 
libertad de pensamiento era un hecho. Él podría entrar en su país no como hermano 
Nicolás, sino como Manrique Alonso.  

 Otra vez sus amigos le ofrecieron muy buenas posiciones como capellán en las cárceles o 
regimientos, pero se negó. "Lo que he hecho es hecho; Yo no puedo regresar otra vez a mis 
viejas creencias." Estudió las doctrinas evangélicas y fue entrenado como pastor. Escribió 
un libro, titulado "Los frailes en Filipinas," y cuando fue impreso, la imprenta sería 
sancionada por las autoridades por haber impreso un libro como ese. El impresor estaba 
tan asustado que reunió todos los volúmenes que aún estaban en sus manos para 
quemarlos, pero mi padre el día antes había tomado una cantidad con él y envió a los 
ministros de la nación, el Museo y Manila. La prohibición de la publicación del libro fue 
proclamada, y hoy en día el gobierno español no ha permitido que se imprimiera.  

 Después de que él había sido durante varios años pastor evangélico en una iglesia de 
Madrid, se casó con una muchacha joven de la congregación. Un año después de que nací 
fue a Sevilla como pastor. Quince años ocupó esa posición y aunque estaba feliz en su 
trabajo, sin embargo, anhelaba volver a Manila a trabajar allí. Con ese deseo que se tradujo 
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en Pangasinan casi todo el nuevo testamento y se ofrece a la sociedad bíblica en Londres 
para ir como misionero allí. Cuando vio que los sueños de la última parte de su vida debían 
cumplirse, gritó con alegría; así que un día nos dejó tres niñas y cuatro niños con mi madre 
en Sevilla y fue lejos de nosotros para abrir la obra, planeando venir más tarde por nosotros.  

 No sabemos aún cómo sucedió, pero antes de que mi padre llegase a la bahía de Manila, los 
periódicos de la ciudad anunciaron la llegada del ex Fraile. Inmediatamente fue visto por los 
espías, se mantuvieron nuestras cartas de él hasta tres o cuatro días antes de que él 
falleciera, y en todos los sentidos intentaban quitarle la vida, algo muy duro para él. Dos 
meses después recibimos en Sevilla las noticias por cable que mi padre estaba muerto. 
Resultaba imposible de creer, y hasta un mes después, recibimos cartas de él diciendo que 
él estaba bien. Su última carta fue fechada dos días antes de su muerte y escribió lo 
siguiente: "estoy bien y feliz, y muy pronto le escribiré todo, diciendo que he tenido gran 
éxito en todos los planes que estoy llevando a cabo. Por fin me han dado todas sus cartas, 
y cuando vi los policías que las traían (porque han puesto una guardia en mi puerta para ver 
quiénes son las personas que vienen a mí) que saltó de su silla y besó y cantó y gritó al mismo 
tiempo."  

 Y sin embargo, él estaba muerto! ¿Qué clase de enfermedad tenía que duró tan poco 
tiempo? El médico nos ha enviado unas líneas: "Don Manrique Alonso ha muerto de una 
mala fiebre; sus últimas palabras fueron para la obra que había comenzado aquí y para 
usted." Pasaron los años y algunos caballeros que vinieron de Manila nos dijeron que no era 
la fiebre que había matado a nuestro amado padre; no, era veneno. Otra vez intentamos no 
pensar en eso, pero vino palabra de Manila, diciendo: "Don Manrique Alonso fue 
envenenado". Pero vive en un mundo mejor, feliz con una felicidad que nadie puede tomar 
lejos de él y coronado con el hermoso lema de su vida: "Es el amor que me mueve en mi 
vida". FIN 

La Sociedad Bíblica hace constar que tres pastores protestantes fueron envenenados en 
Filipinas que habían sido comisionados por esta Sociedad Bíblica de Londres. Marton en 
1856. Rangel en 1869. Manrique Alonso Lallave en 1890. Conocerá lo ocurrido en 1872, 
al Obispo electo de Cebú Sr. Alcalá Zamora, nombrado por el Gobierno radical del Sr. 
Ruiz Zorrilla, su amigo último, durante el reinado de Don Amadeo de Saboya, y a quien 
en los pocos días que vivió en Manila, no saludaban en la calle, por precepto de sus 
profesores, padres dominicos, los estudiantes de Sto. Tomás. El coronel Pazos y Vela 
Hidalgo, Gobernador de Marianas que no era amigo de los frailes, fue asesinado.  

12.4.2 Francisco de Paula Castells Cañas 
 
Ya hemos considerado la vida de Castells en la sección de la Comunidad autonómica 
catalana. El informe de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera nos lleva a conocer 
mejor la actividad de Francisco de Paula Castells quien había llegado en abril de 1888 a 
Malasia al lado de Manrique Alonso Lallave, este por segunda vez primero como fraile 
católico y ahora como protestante. No tardaría Manrique Alonso Lallave en ser 
envenenado falleciendo a los pocos días, mientras Castells sobrevivió. La primera vez 
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que Castells llegaba a Malasia lo hacía al lado de cuatro jóvenes más comisionados por 
la Sociedad Bíblica: Alfred Lea, George Irving, Benjamín Purdy, A. W. Boram. La Sociedad 
considera a Castells un español escogido por la misma mano de la Providencia, para 
distribuir el Evangelio de San Lucas que había sido traducido al Pangasinan en 1873 por 
Manrique Alonso Lallave y que ahora en 1887 había sido revisado e impreso en Londres, 
para distribuirlo en Luzón donde hablaban esta lengua unas 300.000 personas. Lallave 
casi había completado la traducción del Nuevo Testamento. 
La experiencia de Castells con Lallave fue decepcionante pues al poco de desembarcar 
en Manila fueron envenenados. Lallave murió habiendo dejado mujer y siete hijos en 
España, pero Castells se salvó. Dice la Sociedad Bíblica en su informe que todo lo que 
distribuyeron estos dos misioneros españoles no pasó de una Biblia en chino y siete 
biblias y un Nuevo Testamento en español, lo que consideraba un fracaso. Sin embargo, 
esta segunda vez llegaban grandes suministros de escrituras en español y 8000 copias 
en Pangasinan protegidas por el cónsul francés en Singapur. Dice el informe citado: 
“Y amablemente recibido por las autoridades cuando llegó, Castells entró en la 
Cochinchina francesa como sub-agente en 1892. Su éxito fue inmediato. Los franceses 
fueron ganados por su atención a sus soldados enfermos; un comerciante anamésimo 
leyó el Evangelio, derribó el Daikoku el dios del oro y puso en su lugar “un buen 
corazón”; un profesor dejó a un lado a Kung-Fu-Tze e hizo de San Lucas su libro de texto; 

más de 3.000 ejemplares en chino, francés y otras 
lenguas fueron vendidos rápidamente. Pero la mala 
salud obligó a su regreso a Inglaterra, y unos meses más 
tarde fue comisionado para Centroamérica española”. 
Por fin, en el verano de 1893 aparece en Barbados, 
aclimatándose y familiarizándose con la vida y el 
carácter de la gente, él estaba eminentemente 
calificado para representar a la Sociedad; y después de 
una exitosa gira por las islas, fue designado para la 
ampliamente dispersa agencia, que incluía no sólo el 
archipiélago caribeño y las tres Guayanas, sino también 
Honduras Británica y los estados de América Central 
una población de quizás 10,000,000 de personas 
hablando una sorprendente variedad de aborígenes e 

inmigrantes lenguas, con una serie de las islas  sin comunicación rápida ni frecuente (la 
ruta más rápida desde Jamaica a las Bahamas era a través de Nueva York); pero aparte 
de esta dificultad el área era demasiado extensa para ser visitada. 
“La llegada de F. de P. Castells a Costa Rica en el otoño de 1893 llegó en un momento 
realmente inmejorable. La Catedral Auxiliar de Honduras, cuyos registros se 
remontaban, con algunas interrupciones, a 1818, acababa de volver a la actividad. Costa 
Rica se hallaba en vísperas de unas elecciones en las que los Clericales fueron 
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derrotados con desastrosos resultados. El órgano del partido fue suprimido; el Obispo 
de San José, junto con parte de su clerecía, quienes pocas semanas antes habían cerrado 
librerías contrarias a las Escrituras, fueron encarcelados, y una nueva ley castigaba la 
maniobra sacerdotal de declarar a los enemigos políticos “eternamente perdidos”. 
De origen e idioma español, y formado en todos los aspectos por su experiencia en 
Malasia y Filipinas, el Sr. Castells dominó rápidamente la situación. El Gobernador de 
San José le proveyó de un salvoconducto; la Compañía de Ferrocarriles le entregó un 
pase gratuito. Al poco se encontraba recorriendo Honduras y Guatemala, Nicaragua y 
el Salvador, distribuyendo las escrituras, haciendo amigos y recogiendo información 
sobre las razas nativas y sus lenguajes. Los sacerdotes católicos publicaron 50.000 
panfletos tildando de la Biblia Protestante de espúrea, pero muchas de sus ventas 
tuvieron lugar en pueblos donde no había sacerdotes que interfiriesen, donde la gente 
estaba preparada para recibir la Palabra de Dios, y los iletrados se reunían en grupos 
deseosos de saber alrededor de aquellos que sí sabían leer. 
Ignorados entre la masa despreocupada se encontraban unos quinientos obreros, indios 
de las aisladas zonas aborígenes del interior. El Sr. Castells les visitó durante su hora de 
comer; escucharon interesados las parábolas de Nuestro Señor, las cuales leyó de la 
Biblia española; aquellos que sabían español las tradujeron a sus compañeros, y durante 
días no hablaron de otra cosa que de las historias del Nuevo Testamento. Los indios de 
Guatemala superaban los 880.000, y la mayor parte de ellos profesaban las antiguas 
creencias paganas. No querían aprender español, y apenas les había llegado la influencia 
de la Iglesia de Roma. El cakchiquel, la más común de sus lenguas, se hablaba también 
en parte de Honduras y el Salvador, y Castells se propuso dominarla con el propósito de 
traducir el Evangelio de Marcos. Pero el cakchiquel resultó ser un dialecto de una rama 
más amplia, el quiché, y mientras continuaba su trabajo fue capaz de comprometer en 
la traducción del Evangelio al mejor experto de quiché del país, Don Felipe Silva, quien 
había pasado toda su vida como funcionario del gobierno entre los nativos. Mientras 
tanto, el Rev. J. F. Laughton, de la Sociedad de Propagación del Evangelio, había 
traducido el Evangelio de Marcos a la lengua caribe, el cual fue publicado a petición del 
Dr. Ormsby, Obispo de Honduras. El Sr. Castells se embarcó en un circuito de 1000 
millas, 225 a pie, 150 por tren, 200 en vapor, 370 en bote y canoa, y 100 a caballo para 
hacerlo conocer entre los indios caribes. Al sonido del cuerno y al grito nativo de ¡Uganu 
binditi! (las buenas noticias, la Buena Nueva) la gente se juntaba. Escuchaban y 
compraban con diligencia, y el visitante pronto llegó a ser conocido como el hombre de 
la Buena Nueva. Hacía un siglo que los últimos supervivientes de la belicosa nación 
caribe habían sido deportados de San Vicente por los británicos. Desde la Isla de Ruatán 
se habían extendido por las costas de Honduras y remontado los ríos. Eran todavía una 
raza aparte, que conservaba sus oscuras supersticiones, el culto al diablo, y se creía, no 
sin razón, que todavía practicaban los sacrificios caníbales de sus ancestros. La Buena 
Nueva había tocado sus corazones paganos. Desde las tierras interiores se pidieron más 
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ejemplares, y la misma Reina de los Caribes se dirigió al cónsul de los Estados Unidos. 
Se imprimió otra edición, de modo que en 1901 el Evangelio de San Juan fue también 
publicado. En total se vendieron 2.538 ejemplares. 
En la Ciudad de Guatemala los curas tuvieron conocimiento de la traducción al quiché, 
e intentaron interponerse; pero Don Felipe Silva, que sentía que había un cierto encanto 
en el libro (“algo que atrae”), permaneció impertérrito ante sus insistencias, y en 1899 
el Evangelio había sido concluido entre una tormenta de invectivas políticas y amenazas 
en las Cinco Repúblicas. Pocas semanas después, F. de P. Castells salvó el manuscrito de 
un fuego que surgió en el bloque de casas en el que vivía, llevándolo ante el Ministro de 
Obras Públicas: “Querido amigo –dijo el Ministro-, vi en vuestra exhibición del año 
pasado algo de lo que vuestra Sociedad está haciendo por educar al mundo en las 
verdades del cristianismo, y me agradaría mucho que se pudiese imprimir esta nueva 
versión a expensas del propio gobierno, pero los recientes acontecimientos lo hacen 
imposible”. No obstante, gracias a esta orden, se dio precedencia al Evangelio de 
Marcos sobre cualquier otro asunto, y en abril 1.000 ejemplares en quiché, junto con 
otros mil ejemplares en español de la Biblia Valera, fueron impresos en las imprentas 
del estado a precio de coste. 
Con gran entusiasmo Castells partió para la nación quiché en el oeste. Se le había 
advertido de los peligros de tal viaje. De hecho, todos sus proyectos habían sido 
criticados con dureza. Se consideraba a las tribus como demasiado primitivas para 
comprender el cristianismo, y que su jerga no merecía una traducción de la Biblia. El 
Comité y sus representantes eran visionarios, pues incluso los misionarios habían sido 
demasiado lentos en reconocer las necesidades de estos nativos. Pero incluso en estas 
regiones dejadas por imposibles el Hombre de la Buena Nueva y sus libros fueron 
bienvenidos con alegría. En menos de cuatro meses toda la edición se agotó, de modo 
que hubo de imprimir una segunda edición de 5000 copias en Costa Rica en 1899. Al 
año siguiente otro misionero se estableció de manera permanente entre los quichés, 
encontrando su camino maravillosamente bien preparado. En 1902 se publicó una 
tercera edición en Belize. En los años sesenta se habían impreso los Evangelios de Lucas 
y Juan en maya para los misioneros del Yucatán. El veterano traductor, Reverendo 
Richard Fletcher, se encontraba todavía vivo en Hull, pudiendo ver publicados los 
Evangelios de Mateo y Marcos en 1900. Una vez más la experiencia demostraba que 
todavía estaba por descubrirse un idioma en el que no pudiese expresarse la Palabra de 
Dios. 
Tras seis años de ardua labor el Sr. Castell navegaba hacia Europa en septiembre de 
1898 para unas vacaciones bien ganadas. El Sr. Mellowes, de las Islas Leeward, se hizo 
cargo de su trabajo, pero mientras se encontraba en Nicaragua, al año siguiente, 
enfermó de malaria y dimitió de su puesto. Cuando Castells regresó lo haría como 
representante de una Sociedad Bíblica cuyo ámbito de trabajo que se extendía desde el 
istmo de Tehuantepec hasta el de Panamá, un area de casi 186.000 millas cuadradas, 
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con una población de 5.500.000 aborígenes y mestizos. Era considerada un área 
cristiana, pero las gentes apenas conocían la doctrina o el alfabeto cristiano. Como 
sucedía con el antiguo paganismo, el ritual iba de la mano de la moralidad. Allí estaban 
los curas, con su música y sus procesiones, sus milagrosos cruficijos negros y madonas 
milagreras, sus guildas y fraternidades. Allí, en Guatemala, sacudiéndose las ataduras 
de la superstición medieval, el Gobierno estableció un Festival Anual de Minerva; los 
escolares, cantando y esparciendo flores, caminaban en torno a la estatua de la antigua 
diosa pagana de la Sabiduría, y el orador del Estado les hacía comprender que el Festival 
de Minerva era la apoteosis del Librepensamiento, el único factor posible para su 
cultura nacional. Aquí había masas de hondureños embrutecidos por la brujería y 
buscando libros de Magia. En El Salvador el 60% de los niños eran ilegítimos, y el 68% 
de los hombres y 89% de las mujeres no sabían firmar su propio nombre. En el día del 
Corpus Christi, la avenida principal de Ciudad de Guatemala estaba repleta de mesas de 
apuestas. “Las malsanas literaturas del Viejo Continente”, declaraba el Diario de San 
Salvador, “han enloquecido y perdido a nuestra juventud intelectual… El alcohol es 
nuestro espíritu maligno… Todo el mundo se emborracha, desde el trabajador de a pié 
hasta el más artificioso aristócrata”. 
El número de vendedores ambulantes subió a ocho, luego a trece y finalmente a 
dieciséis. Se encontraron Lectoras de Biblia para Masaya, Belize y San Salvador. No 
quedó ninguna zona dentro del área cubierta por la Sociedad Bíblica donde no se 
enseñase la Palabra de Dios, desde las poblaciones indias de Chiapas hasta las cimas de 
Darién, desde las aguas del Pacífico hasta el laberinto de islas del Lago Chiriqui. En las 
explotaciones bananeras del lago había muchos colonos chinos entre los compradores. 
Más al norte, a lo largo de la Costa de los Mosquitos, donde había toda una red 
misionera, se vendía a los nativos Evangelios traducidos por la Misión Morava. Los 
moravos sufrían las lluvias tropicales e inundaciones; eran detenidos por cordones 
sanitarios en los distritos asolados por la fiebre amarilla; trabajaban en pueblos 
amenazados por volcanes rugientes, en ciudades situadas por revolucionarios o 
agitadas por los terremotos. Las barcas cañoneras de las repúblicas en guerra les 
llevaban las Escrituras. Poco les afectaron las denuncias desde el púlpito y la prensa. 
Más de una vez una carta de recomendación de algún ministro les evitó ser arrestados 
o les permitió un poco de descanso. La destrucción de algunos libros era generalmente 
seguida por la compra de muchos otros, lo que en una ocasión llegó a ser memorable. 
Durante una visita del Arzobispo de Guatemala, este hundió solemnemente cierto 
número de Biblias protestantes en las profundidades del Lago Atitlan. Posteriormente 
se horrorizó de ver a la gente de una parroquia vecina quemando sus imágenes 
sagradas. Los lugareños habían leído la Biblia y habían aprendido a reverenciarla, y ante 
la noticia del sacrílego acto del Arzobispo habían decidido unirse a la Misión Evangélica. 
El cuartel general de la Sociedad Bíblica fue trasladado a Belize en 1901, y en octubre 
de ese mismo año Mr. William Keech se unió al Sr. Castells como subagente de campo, 
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con lo que se despejaron muchas dificultades para el misionero. Tras la finalización de 
la guerra entre México y los indios mayas, el trabajo comenzó en el Yucatán, y la Biblia 
protestante compartió el privilegio, hasta ahora de los libros de culto católicos, de poder 
ser importadas libres de impuestos. Poco pudo hacerse durante la lucha de Panamá 
para separarse de Colombia y los frailes españoles, quienes se habían reunido allí con 
su tesoro traído de Filipinas; pero la paz parecía viable, y el golpe de estado de la 
independencia suponía que Panamá sería una nueva provincia para la evangelización. 
Desde 1893 hasta 1900 la circulación de Biblias alcanzó los 4.400 ejemplares al año. En 
1902 llegó a 19.400 y a finales de 1903 se había elevado a 30.785. El total de los once 
años superó los 103.400 ejemplares. 
¡Hasta qué puntos remotos habían llegado los efectos del trabajo! Un atardecer Castells 
se encontró en Sabaneta, una pobre aldea de montaña en Guatemala. Conforme se 
sentaba para cenar escuchó la áspera música de una marimba india y sonidos de 
regocijo. Era la Nochebuena, le explicó el posadero; no había ningún sacerdote en veinte 
millas a la redonda, y la gente celebraba el Divino Nacimiento como era celebrado al 
principio por San Francisco. El suelo de la casa más grande había sido cubierto de agujas 
de pino, los muros estaban cubiertos de flores y dentro de un círculo de velas 
encendidas figuras de arcilla representaban la escena de Belén. Castells propuso leer el 
pasaje de la Natividad. Mientras lo leía vio con sorpresa a siete u ocho personas con 
Evangelios o Testamentos siguiéndole verso a verso. Un extraño hombre había llevado 
estos libros a las montañas hacía poco tiempo, y los pasajes que acababa de leer habían 
sido leídos en aquel momento por el otro misionero desconocido. 
En los últimos siete años más de 50.000 Evangelios habían sido vendidos solo a los 
indios, libros que habían sido pagados en huevos, almidón, cacao, leña y otros 
productos. Se estaba preparando otra edición de la versión azteca de Lucas, publicada 
setenta años atrás, y el Evangelio de San Juan en lengua bribri estaba a punto de ser 
impreso para los indios talamancas de Costa Rica. Más aún, el Sr. Castells había 
enseñado a dos españoles ciegos a leer las escrituras (se dice que los dos primeros 
ciegos que aprendieron a leer en Centroamérica), de modo que ellos pudieron enseñar 
a otros. 
La Sociedad Bíblica fue apoyada por los gobiernos de las Cinco Repúblicas. Franqueo 
gratuito, portes gratuitos y pases y tarifas reducidas para el traslado por ferrocarril o 
marítimo supusieron un gran alivio para la economía de la Sociedad. Los Cónsules 
británico, estadounidense y español llevaban a cabo sus buenos oficios. Veinticinco 
voluntarios ofrecieron su ayuda entusiasta, la mayor de ellos relacionados con las seis 
misiones todavía activas en Centroamérica. La Catedral Auxiliar de Belize floreció bajo 
la presidencia del Gobernador de Honduras, y en su centenario el Obispo Ormsby 
aceptó el oficio de Vicepresidente de la Sociedad. La Sociedad Bíblica Estadounidense 
se hallaba también sobre el terreno, aunque las amistosas relaciones evitaron que se 
solapasen. Finalmente, en 1903, el Sr. Castells y Mr. Stark, agente de las Repúblicas 
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Andinas, se encontraron en Panamá, uniendo la organización de la Sociedad Bíblica 
desde Bermudas hasta la Patagonia. 
Informaciones aparecidas en el Heraldo de la Verdad de Barcelona sobre Castells 
 
Costa Rica. -Nuestro amigo Casiells ha sido atropellado por una turba capitaneada por 
un cura. Dos devotos del papa le han quitado una porción de libro que han enviado a 
las llamas. Estos libros, porciones de las Escrituras, estaban autorizados por la iglesia 
papal. Con que los piadosos fanáticos han quemado lo que era suyo. ¡Ciegos! Aquí viene 
bien: «Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen.»  
Costa Rica.-Escribe nuestro amigo Castells entre otras cosas: “La obra bautista en Limón 
está progresando. Durante el año pasado ha habido un aumento de 20 miembros y la 
congregación ha contribuido a su sostenimiento con 65 libras (1950 ptas.) Además, se 
han construido tres capillas en otros puntos con fondos recogidos en el país, 
principalmente entre los protestantes extranjeros del interior.»  
«En un pueblecito, dice, me encontré con un. joven nicaragüense que es cristiano y 
trabaja entre sus paisanos y juntos viajamos a la costa celebrando algunas reuniones al 
aire libre. Uno de los oyentes que más fueron impresionados fue el cura de San Juan del 
Sur, quien luego me compró una Biblia (por no tener ninguna] y nos recibió en su casa, 
con grandes deseos de saber más.  
«En el último viaje he vendido unos 2500 ejemplares de la Escritura. Un joven muy 
instruido me compró un número de evangelios para distribuir gratis y ahora pide más, 
pues conoce su valor y no se avergüenza del Evangelio de Cristo, como hacen algunos.»  
 Marzo 1896. 
Guatemala. –“Hemos sabido de nuevo del hermano Castells quien tuvo un quiosco de 
Biblias en la exposición de Guatemala donde fue adjudicada medalla de oro a la 
Sociedad bíblica que representa. Debe estar de vuelta en Europa a estas horas. 
Esperamos que, después de algún descanso, tenga valor de ir otra vez a países lejanos 
con el mensaje de paz. No diríamos tal cosa, si los que mandan en España permitieran 
el cumplimiento de las leyes y dejaran de rechazar el Evangelio y encarcelar a los que lo 
proclaman. Si aquí no hubiese tanto espíritu inquisitorial, diríamos: ¡véngase a quedar 
con nosotros!  
14 octubre 1898”. 
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pastor, 218 
Francisco Palomares, 103 
Francisco Previ 

misionero, 181, 187 
Francisco Prieto Losada 

fotógrefo y colportor, 229 
Francisco Rodríguez 

tío Paco, 265 
Francisco Ruiz Nacher, 115 
Francisco Sabas Mudercia 

pastor, 362 
Francisco Tudurí de la Torre, 71, 117, 143, 144 
Francisco Vidal y Barraquer 

arzobispo romano, 113 
Frank País 

revolucionario, evangelista, 176, 364, 365, 
366, 367, 368 

Franklyn G. Smith, 73, 115, 129, 139 
Franklyn Smith 

misionero, 73, 129 
Frederick Manly, 267 
Frideric Jones Nixon 

pastor inglés, 40 

G 

G. G. Zermeño 
pastor, 349 

Gabino Fernández, 33, 134, 148, 295, 301, 305, 
334 

Gabriel Alberti, 135 
Gabriel Anglada i Terrades 

pastor, 86, 87, 107, 122 
Gabriel Bermejo, 164 
Galo Páramo 

pastor y colportor, 172, 231, 234 
García Rubio, Pablo, 11, 29, 87, 155, 298 
Gardiner, Allen Francis 

misionero, 311, 312 
Generoso Ares 

capitán, 196 
Geo. Anstice, 268 
George Anstice 

vicecónsul, 267 
George Borrow, 70 
George Chesterman 

misionero, 172, 182 
George Irving 

misionero, 392 
George Lawrence 

misionero, 89, 91, 98, 100, 118 

George Müller, 198 
George Swanston, 268 
Georgina de Vargas, 80 
Germán Araujo, 41 
Gonçálves de Mello, 311 
González Raposo, Benito 

historiador, 172, 177, 182, 183, 201, 206, 
210, 219, 221, 222, 227, 228, 231 

Griffin, J.R. 
misionero, 72, 73, 129 

Grijp, Klaus van der 
historiador, 285, 302 

Guido Héctor Agostini, 139 
Guillermo Gould 

misionero, 134 
Guillermo Greene 

ingeniero, evangelista, 134 
Guillermo Hooker Gulick 

pastor norteamericano, 37 
Guillermo Moore, 15 
Guillermo Pool, 167, 298, 299, 303, 304 
Guillermo Pool Park 

trabajador en Asturias, 304 
Guillermo Rodríguez 

pastor, 362 
Guillermo Shultz, 159 
Guillermo Zermeño 

evangelista, 356 
Gustavo Jaccaud 

pastor en Argelia, 30 

H 

Hanne Piedila 
misionero, 242 

Hans Walter Hiller 
misionero, 242 

Helen Bost, 13 
Helen Rosala Brown 

misionera, 256 
Helmut Schumacher, 304, 305 
Hemult Andrae, 310 
Henry Charles Lea, 241 
Henry Weiss 

misionero, 317 
Herbert Caudill Walter 

misionero, 371 
Heriberto Estruch, 67 
Herreros de Mora, Ángel, 319, 320 
Higinio Martínez García 

alcalde, 293 
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Hipólito Jauregui 
evangelista, 356 

Horace Monod 
evangelista, 143 

Humberto Bartlett, 268 

I 

Idania Trujillo 
escritora, 364 

Ignacio Guerra, 356 
Ignacio Rodrigo, 27 
Ignacio Valdés, 107 
Ignacio Vallés, 105 
Indalecio Prieto, 33, 154, 204 
Indalecio Romero 

comerciante y pastor, 317, 318, 319 
Indalecio Sánchez, 225 
Inglada Barreras, Pedro 

pastor, 75, 77, 78 
Ingvar Johansson 

misionero, 242 
Isaac García, 78, 80 
Isaac Vega Naón, 282, 284, 291 
Isabel de Junco (Isabel Miralles) 

educadora, 374, 375 
Isabel Imperio Mosquera, 234 
Isabel Laucher Meyer, 109 
Isabel Oleo y Chequía 

maestra, esposa de B.Alou, 140 
Isabel Peñarrubia, 132 
Isabel Urrutia, 94 
Isaías Deulofeu Pérez 

pastor, 363 

J 

J Barton 
misionero, 134 

J. F. Laughton 
evangelista, misionero, 393 

J. Federico Coleman 
misionero, 191 

J. G. Wheatcroft Brown, 73, 129 
J. Hernández 

profesor, 143 
J. R. Griffin, 72 
J. Rodríguez 

colportor, 135 

J.C. Pundsack, 96 
J.J. Riall, 63 
Jacoba Egizábal 

misionera S.Bíblica, 234 
Jacques Delpech, 15, 16, 31, 36, 90 
Jaime Giordano, 94 
Jaime Patton Wigstone 

misionero, 227 
Jaime Planas, 108 
Jaime Santamaría Ruiz 

doctor, evangelista, 371, 373, 374 
Jaime Sumonet, 131 
Jaime Wigstone 

misionero, 178, 184, 185, 227 
James Cusidene. 

cónsul, 143 
James Grignon 

cónsul, 244, 247 
James H. Van Buren 

obispo episcopal, 381 
James L. Carder 

misionero, 256, 258, 259 
James Manly, 267 
James Miller, 267 
James Swanston, 268 
James Wigstone 

misionero, 182 
James Wood, 268 
Janet B. Brody 

misionera escocesa, 232 
Jaume Casals Llaudet, 89, 117 
Jean-Louis Guereña, 24 
Jerad Robertson, 278, 282 
Jessie Mathews, 26 
Joan Maragall, 56 
Joan Roura-Parella, 58, 59 
Joana Pablo, 149 
Joaquín Almaraz 

colportor, 294, 298, 299 
Joaquín Calatayud 

colportor, 135 
Joaquín de Palma 

pastor, 353, 354, 356 
Joaquin Estruch, 61 
Joaquín Estruch Biosca, 62, 79, 103 
Joaquín Eyroa, 130, 131 
JOAQUÍN GONZÁLEZ MOLINA 

pastor, 359 
Joaquín Jofre Doménech 
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vicecónsul, 182 
Joaquín López, 239 
Joaquín Peña Ruiz, 278 
Joaquín Rodríguez, 208 
Johan Thelin 

misionero, 242 
John Bridgman 

embajador británico, 43 
John D. Slayback 

educador, 174, 377 
John Frederick Latrobe Bateman 

ingeniero inglés, 143 
John Frederick Latrobe Batteman, 135 
John Henry Brown 

misionero, 250, 255 
John Le Maitre 

misionero, 245, 247 
John Taylor, 383 
John y Anna Thompsom, 149 
Jonatan Medinilla, 181, 218 
Jonatán Medinilla 

maestro, 175, 180, 216, 217 
Jorge A. Liria, 266 
Jorge Ben-Oliel 

pastor, 324 
Jorge Chesterman 

misionero, 179, 184, 185, 186, 188, 190, 192, 
193, 195, 196, 231, 233 

Jorge Conde 
pastor, 206, 210, 216, 222 

Jorge Davis 
misionero, 178, 186, 196, 197, 198, 199, 208, 

236 
Jorge de M. Davis 

misionero, 191, 200, 206, 207 
Jorge Fliedner 

pastor, 282, 292 
Jorge H. French 

misionero, 191 
Jorge Hernández Piloto 

evangelista, 356 
José Aguilera 

pastor, 109, 110 
José Alberto Galván, 243 
José Arriola, 326 
José Arroyo, 231 
José Barquero Sánchez 

colportor y pastor, 298, 304 
José Baylina 

pastor, 147, 149 
José Beltrán 

pastor, 90 
José Bonnín y Bonnín, 138 
José Capó, 77, 85, 141 
José Cardona, 101 
José Casals, 86 
José Conde Vide, 227 
José Cortés 

colportor, 139 
José Costa y Tur, 150 

pastor gaditano en Argel, 152 
José de Viera y Clavijo, 244 
José Espada Marrero, 379 
José Eximeno, 19, 21, 22, 34, 37, 38, 91, 115 
José Felipe Jiménez Ruíz 

maestro, 304 
José Fernández 

profesor, 334, 335 
José Ferrer, 67 
José Flores García 

colportor, 158 
José García, 31, 162, 163, 166, 269 
José García Rubiera, 163 
José García Sánchez 

pastor, 162, 163 
José Gómez Díaz 

pastor, 351 
José González Pérez 

pastor, 362 
José Graña 

marino, 192, 195, 196, 225 
José Guisado 

colportor, 297 
José Hart 

misionero, 347 
José Harvey 

misionero, 98 
José Joaquín Rial, 103 
José Joaquín Riall, 63 
José Leira, 198 
José Lino, 194 
José Llauradó Martí, 111 
José Luis Fernández Díaz, 177 
José Luis Gómez Urdáñez 

catedrático de Historia Moderna, 37 
José M. Rodríguez 

pastor, 350 
José Mª. Bernils Machel, 125 
José Manuel Díaz Yanes 

profesor e historiador, 243 
José Manuel Quero Moreno, 66, 180 
José Marcial Dorado 
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evangelista y pastor, 358 
José Marcial Palacios 

evangelista y pastor, 358 
José María Gorría 

pastor, 34, 36 
José Marqués 

pastor, 66, 153, 154 
José Martí 

independentista, 353, 356 
José Ojea, 233 
José Pérez (Marín 

colportor, 172 
José Piferrer, 90 
José Polo Benito 

obispo romano, 280 
José Prado Cideres 

pastor, 350, 351 
José Renom, 68 
José Rey Valeiro, 183 
José Rico 

pastor, 335 
José Ríos 

colportor, 135, 172, 209, 227 
José Ripoll Bretón 

pastor, 360 
José Rodríguez, 74, 198 
José Ruiz Mayordomo, 278 
José Torregrosa 

misionero, 323, 324, 325, 326 
José Victori 

maestro y evangelista, 148 
José Vidal, 244 
José Vliment, 111 
Josefa Bueno Márquez, 304 
Josefa Dorado, 236 
Josemaría Gorría, 21 
Josep Capó, 140 
Josep Clara, 113, 119, 124, 127, 128 
Josep Lluis Carod Rovira 

político, profesor y escritor, 136 
Josep Lluis Carot Rovira 

político y escritor, 133 
Josep Mari 

pastor, 108 
Joseph Nogaret 

pastor, 23, 110 
Josué González, 214 
Juan Antonio Monroy 

predicador, conferenciante, escritor, 237, 
238, 260, 367 

Juan Arnoso, 208 
Juan B. Cabrera 

obispo, 24 
Juan Balay Martínez, 186 
Juan Bartolomé de Aventrot, 243 
Juan Bautista Cabrera, 32, 103 
Juan Belda 

colportor y misionero en América, 183, 197, 
362 

Juan Bibiloni 
colportor, pastor y maestro, 30 
pastor y maestro, 16, 30, 35, 133, 134, 140 

Juan Biffen 
misionero, 164, 165 

Juan Briansó, 61, 78, 79, 109 
Juan Calderón 

colportor, filólogo, escritor, 313 
Juan Cameron 

misionero, 264 
Juan Capó, 75, 84, 85 
Juan Capó Ferrer, 85 
Juan Castell, 131 
Juan David Hughey, 118 
Juan David Huguey, 86 
Juan de Aventrot, 241 
Juan de Miguel, 278, 283, 294 
Juan de Miguel Martínez, 278, 283, 294 
Juan de Valdés, 51, 271, 330 
Juan Emeterio Fuentes 

pastor, 163 
Juan Fernandes Vieira, 308 
Juan Fliedner 

pastor, 288 
Juan Flores 

colportor, 172, 177, 183, 188, 189 
Juan Junco 

educador, 375 
Juan Labrador 

general, 178, 190, 192, 195, 196, 197 
Juan Mac Carthy 

misionero, 362 
Juan Magriñá, 74 
Juan Manuel Quero, 35, 180 
Juan Manuel Quero Moreno., 180 
Juan Marsili, 350 
Juan Mateo 

profesor, 113, 115 
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Juan Poch Estruch, 103 
Juan Rodríguez Castellano 

profesor, 331, 332 
Juan Ruiz Ruiz, 278 
Juan Salvador, 225 
Juan Tasqué, 86 
Juan Tor 

colportor, 96, 118, 119 
Juan Uhr, 65, 105, 106 
Juana Loro, 294 
Juana Patiño Taracido 

maestra, 186 
Juanita Payne 

misionera, 98 
Julia F. Stone, 26 
Julia López Roibás, 200, 205 
Julia Stone, 27, 28, 41, Véase 
Julián Martínez, 189 
Julián Pétriz, 30 
Juliana Moreno, 281 
Juliano Moreno Leza, 22, 37 
Julio Ben Hur, 134 
Julio Caro Baroja, 330 
Julio Nogal 

pastor, 87 
Julio R. Asensio, 19 
Julio Vizcarrondo Coronado, 322 
Justo L. González, 380, 383, 387 
Justo Rivas 

obispo romano, 275 

K 

Karl Heinrich Klein, 294 
Knapp, William Ireland 

misionero, 86, 181 

L 

L. B. Armstrong, 166 
L. López 

colportor, 172 
Lars Erik Suedberg 

misionero, 242 
Lars Palmgreen 

misionero, 242 

León, 3 

León B. Armstrong, 109 
Lesmes Asenjo, 20, 25 
Liaño, Álvaro Agustín de 

bibliotecario , escritor, 270, 271, 272 

Libertad Rovira, 100, 107 
Lidia B. de Wirtz 

misionera, 216 
Lidia Brooks 

misionera, 219, 221 
Lidia de Vila Campderrós, 102 
Lidia de Wirtz 

misionera, 215 
Lidia Vila Ventura, 84 
Liñán, Carlos 

pastor, 283, 284, 285, 286, 287, 292, 294, 
298 

Lord, J.W. 
misionero, 73, 129 

Lorenzo Elder 
misionero, 297 

Lorenzo García, 165 
Lorenzo Rodríguez Castellano 

profesor, 332 
Louise Bridel, 23 
Lucila F. de Prado, 351 
Lucila Masters 

misionera, 264 
Luigi Agostini 

vice cónsul, 139 
Luigi Awersari, 139 
Luis Agostini Benaducci, 113 
Luís Ayestarán 

pastor, 353 
Luis Cabrera 

maestro, 286 
Luis Capote 

alcande, 299 
Luis de Usoz, 322 
Luis de Wirtz 

ingeniero, 216, 220 
Luis Empaytaz, 100, 103 
Luis F. Villarejo 

colporftor, 172, 183, 231 
Luis Lecoq, 65 
Luis López Rodríguez 

pastor, médico y escritor, 109, 123, 124, 126, 
127 

Luis López-Rodríguez Murray, 126 
Luis Martínez Bravo 

pastor, 362 
Luis Molina, 165 
Luis Nápoles 

pastor, 351 
Luis Pavón Ochoa 

pastor, 363 
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Luis Ribas y Ribagorza, 84 
Luis Truan, 159, 183 
Luis Vila, 100 
Luis Wirtz, 210, 219, 221 
Luisa Antón, 208 
Lutero Halsey Gulick 

pastor, 37 

M 

M.J. Mesegué Tomás 
evangelista, 356 

Magdalena Estruch, 67 
Magdalena Pascual, 84, 85, 102 
Magdalena Sotorra y Anjuamá, 112 
Magdalena Urrutia, 94 
Manolo González, 261 
Manrique Alonso Lallave 

pastor, 44, 45, 389, 391, 392 
Manuel Andujar Agrelot 

misionero en Puerto Rico, 173, 175, 223 
Manuel Antón García 

vicecónsul, 182 
Manuel Bartolomé Cossío, 55 
Manuel Caballería Gali 

evangelista, 362 
Manuel Carrasco, 19, 25, 156 
Manuel de Vargas 

pastor, 285 
Manuel Deulofeu 

pastor, 353 
Manuel Estruch, 62 
Manuel Fernández, 223, 224 
Manuel Ferrando Ortala 

misionero episcopal, 380, 381, 382, 383, 
385, 387 

Manuel Ferri López 
evangelista, educador, 356, 357 

Manuel Filgueira, 182, 188, 190, 196, 208 
Manuel Filgueira Arias, 182, 188, 196, 208 
Manuel Garrido Aldama 

pastor, escritor, 336, 337 
Manuel González, 62, 63, 103, 109, 264, 268 
Manuel Gutiérrez Marín, 100 
Manuel Gutiérrez-Marín, 76 
Manuel Jiménez Calvo 

colportor, 62, 65, 103, 105, 109 
Manuel Jiménez Jordán 

colpotor, 135 

Manuel Jordán 
capitán infanteria, 192, 195, 196 

Manuel López Rodríguez 
escritor, fotógrafo y pastor, 237 

Manuel Marín, 86, 87, 107 
Manuel Matamoros, 19, 29, 188 
Manuel Mayorga 

pastor, 20, 156 
Manuel Mercader y Arroyo 

obispo romano, 146, 148 
Manuel Molares, 202 
Manuel Molares Porto, 202 
Manuel Núñez, 204 
Manuel Revuelta González, 114, 203, 295 
Manuel Rico González, 235 
Manuel Rodríguez, 160, 356 
Manuel Rodríguez Martínez, 160 
Manuel Sarmiento Domínguez, 254 
Manuel Suárez, 220 
Manuel Verdugo 

obispo romano, 244 
Manuel Vieira, 265 
Manuel Zapater, 107 
Manuela Cebreiro, 208 
Marcelino Elías, 65 
Marcial M. Velázquez 

colportor, 249 
Marcos Antonio Ramos, 375 
Marcos Gago, 175, 177, 182 
Margarita de Biffen 

misionera, 164 
María Ada Martin, 190 
María Aguirre, 328 
María Alou, 133, 137 
María Álvarez, 258 
María Aparecida, 307, 309 
María Araujo, 85 
María Banús Ciurana, 113 
María Corominas, 106, 107 
María Dolores Rodríguez Fernández, 176, 363 
María Fernández Cordeiro, 227 
María Gleser 

misionera, 222 
María Manent, 149 
María Marca Perminón, 111 
María Massana, 100 
María Peralta Mirasol, 90, 118 
María Rosa Frau, 131 
María Schneider Grogg 
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profesora, 161 
María Serra 

maestra, 66 
María Vandala, 241 
Mariano Aznar, 96 
Mariano Supervía, 20, 25 
Marie M. Arnau, 244 
Marina Bertrand, 67 
Mario Cignoni 

pastor, 90 
Martín Morral, 105 
Martin Wahlsten 

misionero, 168 
Martina Sanz, 181, 218 
Matilde Camús, 158 
Matilde Costa 

maestra, 106 
Mauricio Lusa 

pastor, 21, 34 
Maximiliam F. Baker 

embajador británico, 43 
Maximino Fernández 

pastor, 345, 347, 348, 350 
Menéndez Pelayo,Marcelino, 145, 147, 148, 

149, 179, 241, 246, 271, 313, 314, 330 
Mercedes Mayor 

misionera, 255 
Micaela Torralvo, 110 
Mier, Elpidio de, 386, 387 
Miguel Barroso Guillén, 62, 79 
Miguel Casanovas, 84 
Miguel Díaz Galán, 278 
Miguel Llaudet, 89, 117 
Miguel Longás Guillén 

evangelista, 134 
Miguel Manuel Calejo Olivé 

pastor, 360 
Miguel Pascual 

pastor, 134 
Miguel Quesada 

predicador, 239 
Miguel Rionda 

pastor, 169 
Miguel Robles 

misionero, 311 
Miguel Trigo, 143 
Miquel Pascual Morey, 135, 141 
Miquel Sierra y Sancho, 141 
Miss Bell 

mujer biblica en Argelia, 151 
Miss Georgina Hill 

misionera, 360 
Mister Hamilton 

capellán fragata Strong, 220 
Mister Walpole 

profesor, 219 
Moisés Torregrosa 

pastor, 323, 324, 327, 328 
Moma Vieira 

maestra, 265 
Monroy, Juan Antonio 

escritor, evangelista internacional, 237, 238, 
239, 260, 262, 364, 367 

Montsalvatge, Ramón 
misionero, 313, 314 

Mora, José Joaquín de 
escritor, político, poeta, 41, 147, 148, 209, 

269, 320 
Mr. Hiley 

misionero, 265 
Mr. William Keech 

misionero, 395 

N 

N.M. Weler 
misionera, 362 

Narciso Tomás Doménech, 111, 112 
Narciso Torviso, 235, 236 
Narciso Torviso Fernández, 235 
Néstor González, 165 
Nicasio Asarta, 153 
Nicolás Alonso Marselau, 135 
Nicolás Bengtson, 88 
Nicolás Brea, 173, 377 
Nicolás Busquets 

pastor, 65, 66, 68, 104 
Nicolás G. Bengtson 

misionero, 85 
Nicolás González Lemus, 243, 245 
Nicolás Rey Redondo 

obispo romano, 248 
Nicomedes Miranda Medrano,, 39 
Nieto, José Constantino 

profesor e historiador, 329, 330 
Nils Bengtson 

misionero, 76 
Noel Henri 

pastor metodista, 317 
Noemí Cortés, 93 
Norma Jacob, 50 
Numa Ghilhou, 159 
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O 

Octavio J. Esqueda, 375 
Olavi Vuori 

misionero, 242 
Orts González, Juan 

escritor y pastor, 348, 349 

P 

Pablo C. Bell 
misionero, 350 

Pablo Enrique Le More, 26 
Pablo Landas 

evangelista, 139 
Pablo Muñoz 

evangelista, 356 
Pablo Perminón, 111 
Patricio Escobal, 39 
Patricio Ponciano 

colportor, 297, 298 
Patrocinio Ríos, 221 
Paula Barquero 

maestra, 299, 303, 304 
Paulina Ivort, 32 
Paulino Iglesias Prieto, 189 
Payne, Samuel 

misionero, 76, 89, 94, 99, 100, 198, 199, 231, 
232 

Pedro Duarte 
pastor, 353, 354 

Pedro Lliteras Marcel 
pastor, 129, 130 

Pedro Mañueco 
maestro, 154 

Pedro Martí Soler, 318 
Pedro Pons, 131, 147, 148 
Pedro Vila, 83, 100 
Pedro y Sara Harayda 

misioneros, 238 
Pepa Marli, 98 
Pepe Graña, 192, 196, 221, 225 
Pepe Lino, 225 
Pepita Betorz, 67 
Percy Buffard 

misionero, 88, 101 
Pere Fullana Puigserver, 144 
Pere Puig, 99 
Perfecto Miranda Medrano, 39 

Peter Rives 
vicecónsul, 253 

Philip Bodmann 
cónsul, 244, 247 

Pijoán i Soteras, Josep 
cuáquero, 55, 56, 58 

Pilar Pélez, 109 
Pio Baroja, 11 
Plutarco Bonilla, 265 
Primitivo Rifá, 65, 66, 104 

R 

Rafael Arencón Edo, 109, 113, 123 
Rafael Blanco 

pastor, 110 
Rafael Costa Bailach, 152 
Rafael Jurado, 189 
Rafael Luis Carballo López, 288 
Rafael Miguel Preto 

maestro, 139 
Rafael Miquel Preto, 132 
Rafael Reygaza, 239 
Rafael Serrano, 102 
Ramiro Vázquez 

colportor, 172, 206 
Ramón Blanco 

educador, 337, 352 
Ramón Bon 

pastor, 166, 279 
Ramón Campo, 30, 35 
Ramón Carrasco 

colportor, 298 
Ramón Casanova 

colportor, 264 
Ramón Fuentes, 189 
Ramón Pereira 

maestro, 176, 221 
Ramón Rico, 235, 236 
Ramón Ríus, 65 
Ramón Rivas, 67 
Ramón Saldoni Encina, 103 
Ramón Sordo Lamadrid 

pastor, 161, 162 
Ramón Vázquez, 350 
Ramón Vilar, 200 
Ramón Vilar Fernández, 204 
Ramona Escalera, 165 
Ramona Fraga, 235 
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Remigio Vázquez 
educador, 352 

Rev, H. Palmer Reid 
misionero, 245 

Rev. Adolphus Lindon 
misionero en Madeira, 253, 255 

Rev. C. V. Goddard 
capellán, 253, 254 

Rev. G. Alton 
misionro en Gibraltar, 144 

Rev. G. F. Arms 
misionero, 316, 318 

Rev. H. Wayne Bowers 
misionero, 153, 157 

Rev. Lataham 
capellán, 253 

Rev. Mike Smith 
misionero, 253 

Rev. Thomas Walker, 253 
Rex E. Cowgill, 329 
Ricardo D. Barrios 

evangelista, 356 
Ricardo P. Cifré, 86, 121, 122 
Rigoberto Domenech 

arzobispo romano, 36 
Robert Dubarry 

pastor, 86 
Robert H. Houghton, 267 
Roberto Carlos Rodríguez, 244 
Roberto Frasinelli, 159 
Roberto MacGarva 

misionero, 251, 257, 263, 264 
Roberto Roosenboom 

misionero, 242 
Rodolfo Homer, 76 
Roma Perruc, 181 
Romera, Ángel, 387 
Romualdo González 

misionero, 357 
Rosalía Araujo, 15 
Rosario García Calviño, 176, 364, 368 
Rosseta Levason 

misionera, 184 
Roy Nylin 

misionero, 242 
Rubén Lores 

misionero, 237, 238, 265 
Rufino Cordero, 114 
Rufino Fragua, 83, 100, 172, 185, 186 
Rule, William Harris 

misionero, 69, 70, 71, 130, 147, 148, 312, 
351, 352 

Rune Persson 
misionero, 242 

Rvdo. John Eldon Ellison 
capellán, 254 

Rvdo. T. Gifford Nash 
misionero, 253 

Rvo. T.  Gifford Nash, 254 

S 

Salvador Arias 
ex fraile mercedario, 256, 257 

Salvador Berenguer Sánchez 
misionero español, 356, 357 

Salvador Berenguer, 
evangelista, 356 

Salvador Íñiguez Martelo 
pastor, 292, 299, 300, 301 

Salvador Mateos, 298 
Salvador Negrotto 

educador, 351, 352 
Salvador Ramírez, 11, 12, 14, 15, 16, 30, 31, 34, 

36 
Salvador Salvadó, 102 
Salvador Sanmartí, 62, 63, 103 
Samuel Bishop, 267 
Samuel Capó 

pastor, 149 
Samuel Chappell 

misionero, 172 
Samuel Culpeper 

misionero, 174, 378, 379 
Samuel Palomeque 

misionero, 265 
Samuel Pool Barquero 

profesor, 304, 305 
Samuel Pool Barquerro, 304 
Samuel Silva Gotay, 382, 385, 386 
Samuel Vila, 85, 100, 101, 102, 108, 118 

pastor, 87 
Santiago Sanmartí, 61, 76, 79, 109, 114 
Santos Arroyo, 232, 233 
Sara García García, 283 
Sara País de Molina 

misionera, educadora, 176, 359, 363, 366, 
367, 368 

Sara País Rodríguez, 176, 363, 366 
Saturnino Felipe Tirado, 278 
Saturnino Matos Gómez 
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pastor, 362 
Saunders, Samuel 

misionero, 75, 85, 140 
Sebastián Verde, 107 
Sebastián Vicent, 36 
Segundo Sabio del Valle, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25 
Senington, Robert J. 

misionero, 187, 188, 198, 210, 232 
Serafín Nebot, 133, 137, 140 
Severina Prieto, 204 
Severino Neira Rey, 236 
Severo Millos 

colportor, 209, 211, 212, 231 
Silvestre Cabezón, 189 
Simón Martínez Pérez, 278 
Simón Vicente 

pastor, 39, 40 
Simona del Campo, 181, 218 
Simpson, Roberto 

misionero, 71, 72, 73, 129 
Sofía Baridó Schenider, 183 
Sofía Garrido Montero, 200, 205 
Soler, Vicente Joaquín 

misionero, 57, 307, 308, 309, 310, 311 
Spooner, George 

misionero, 172, 178, 181, 182, 186, 187, 188, 
190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 210 

Susana Marqués 
maestra, 66 

Susanna Marqués 
maestra, 107 

Sven Johnson 
misionero, 169 

T 

T. S. Dyson, 72, 129 
Teodora González Agudo, 282 
Teodoro Fliedner 

pastor, 276, 284, 285, 286, 289, 291, 294, 
298, 299 

Teodoro Rodríguez, 160 
Teresa Casals Llaudet, 90, 118 
Teresa Mestre, 56 
Teresa Petrus, 143, 145 
Teresa Roij, 74 
Teresa y Paula Corominas, 105 
Terexa Freixa Rabascán, 111 

Theodore Pond, 382 
Thomas Berkley 

misionero, 172 
Thomas Blamire 

misionero, 178, 182 
Thomas Debary 

misionero, 245 
Thomas Dodd 

misionero, 222, 224, 227 
Thomas Gulick, 14, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 34, 37 
Thomas Miller,, 268 
Thomas Pool Cornforth, 167, 304 
Thomas Reid 

vicecónsul, 250 
Thomas Rhodes 

misionero, 210 
Thomas Wilkes 

misionero, 184 
Thornton Turrall 

misionero, 172 
Tomás Berkley 

misionero, 210, 211 
Tomás Blamire 

misionero, 178, 184, 185, 210, 215, 216 
Tomás Rodes 

misionero, 228 
Toribio de la Cruz 

pastor, 29 
Tristán de Jesús Medina 

abolicionista, pastor, 356 

U 

Unamuno, Miguel de, 281, 360, 361, 373 
Urbano Serena, 27 
Usach Bru, Juan, 76 

V 

V. Oria 
colportor, 134 

Valentín Álvarez, 166 
Valentín Barquero García 

colportor, 305 
Venancio Blanco, 228 
Ventura Reginaldo 

pastor, 108 
Ventura Vidal 

clportor, 172, 209, 233, 235 



Índice Onomástico 

414 
 

Vicenta Ventura, 100 
Vicente García López 

colportor, 172, 235 
Vicente Gómez y Togar, 320 
Vicente Joaquín Soler (presbiteriano), 307 
Vicente Mateu, 87 
Vicente Phillips, 268 
Vicente Rodríguez 

evangelista, 172, 193, 194, 195, 231, 235, 
236 

Vicente Rodríguez López 
colportor, 172, 231, 235 

Víctor Barrosa, 65 
Víctor Lovaina Gel 

pastor, 362 
Víctor Morales, 153 
Victoriano Marrugal, 31 
Vilar, Juan Bautista, 29, 43, 143, 173, 182, 202, 

205, 220, 243, 244, 269, 271 
Villamil Ortiz 

ex sacerdote, bautista en Puerto Rico, 386 
Vilyo Kaloka 

misionero, 242 

W 

Warrand Houghton, 267 
Wayne H. Bowers, 80, 153 
Wilbur P. Thierkield 

obispo, 174, 378, 379 
Wilfred James Mac-Andrew Morice, 67 
William Carey 

pastor, 370 
William Gould 

misionero, 91, 97 
William Green 

ingeniero, 129 
William Greene, 135 
William Gulick, 14, 22, 156, 157, 158, 160, 389 
William H. Gulick, 114, 153, 155 
William Harris Rule, 320 
William Lord, 75 
William Thomas Brown, 144 

misionero metodista, 69, 70, 72, 81, 129, 
130 

William Wallis 
vice cónsul, evangelista, 135, 150 

Willis Hoover 
misionero, 319 
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